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Cómo diferenciar entre grados y radianes en estudiantes 
de tercer grado de secundaria con la calculadora

Farrera-Vázquez, Brenda1

1Universidad Autónoma de Chiapas
*brenda.farrera05nach.mx

RESUMEN
En muchos campos de las matemáticas y la 
física, los radianes son la unidad estándar de 
medida angular. Esto se debe a varias propieda-
des matemáticas que los radianes poseen, las 
cuales simplifican muchas fórmulas y cálculos. 
En el cálculo diferencial e integral, las funciones 
trigonométricas y sus derivadas e integrales se 
expresan de manera más sencilla cuando los 
ángulos están en radianes. En ingeniería y física, 
los radianes son esenciales para describir fenó-
menos periódicos y oscilatorios, como ondas, 
circuitos eléctricos y movimientos armónicos 
simples. Los radianes permiten que las ecua-
ciones de movimiento y las leyes de la física se 
expresen de manera más natural y simplificada.

La conversión de grados a radianes es 
esencial para mantener la consistencia y la 
simplicidad en las matemáticas, la física y la 
ingeniería. Facilita la aplicación de fórmulas 
trigonométricas, asegura la coherencia inter-
nacional y permite un mejor entendimiento 
de los fenómenos naturales y artificiales. Las 
fuentes bibliográficas citadas ofrecen una 
base sólida para comprender la importancia 
de estas conversiones en diversos campos.

PALABRAS CLAVE
Conversión, ángulos, grados y radianes.

ABSTRACT
Converting degrees to radians is a fundamental 
skill in mathematics, physics, and engineering 
due to its importance in various applications. 
Radians provide consistency in mathematical 
and physical formulas, simplifying derivatives 
and integrals in calculus. In engineering and 
physics, radians are essential for describing 
periodic and oscillatory phenomena, making 
equations more natural and tractable. Trigono-
metric formulas and identities are unified and 
simplified by using radians, making them ea-
sier to manipulate and understand. Additiona-
lly, radians are the international standard (SI) 
unit for measuring angles, ensuring consisten-
cy and compatibility in scientific and technical 
work worldwide.

KEYWORDS
Conversion, angles, degrees and radians.
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INTRODUCCIÓN
La medida de ángulos es una componente crucial en diversas disciplinas como las matemáticas, 
la física y la ingeniería. Las dos unidades más comunes para medir ángulos son los grados y los 
radianes. Mientras que los grados son ampliamente utilizados en contextos cotidianos y edu-
cativos, los radianes son la unidad preferida en aplicaciones científicas y técnicas debido a sus 
propiedades matemáticas únicas. La conversión de grados a radianes no solo es una habilidad 
esencial para estudiantes y profesionales, sino también una práctica fundamental para asegurar 
precisión y coherencia en cálculos y ecuaciones.

Los radianes simplifican significativamente muchas fórmulas matemáticas, particularmente 
en el cálculo diferencial e integral, donde las derivadas e integrales de funciones trigonométricas 
se expresan de manera más directa. En física e ingeniería, los radianes son imprescindibles para 
describir y analizar fenómenos periódicos y oscilatorios, como las ondas y los circuitos eléctri-
cos, proporcionando un marco más natural para estas ecuaciones. Además, el uso de radianes 
como estándar internacional (SI) facilita la comunicación y la colaboración global en la investiga-
ción y la práctica profesional.

METODOLOGÍA
La dimensión didáctica de la conversión de grados a radianes implica el diseño y la implemen-
tación de estrategias educativas que faciliten la comprensión y el dominio de este concepto por 
parte de los estudiantes de tercer grado de secundaria. Utilizar la calculadora científica como 
herramienta de aprendizaje puede mejorar significativamente la precisión y la confianza de los 
estudiantes en sus habilidades matemáticas.

Enseñanza Explícita de Conceptos Fundamentales:
Definición y Relación entre Grados y Radianes: Iniciar con una explicación clara de qué son los 
grados y los radianes, y cómo se relacionan entre sí. Utilizar diagramas y círculos unitarios para 
ilustrar estos conceptos.

Importancia de la Conversión: Explicar por qué es importante poder convertir entre grados y 
radianes, resaltando aplicaciones prácticas en la vida real y en otras áreas de las matemáticas y 
la ciencia.

Uso de la Calculadora Científica:
Configuración del Modo Angular: Enseñar a los estudiantes cómo configurar la calculadora en 
modo grados y modo radianes. Asegurarse de que comprendan cuándo y por qué deben cambiar 
entre estos modos.

Función de Conversión Directa: Mostrar cómo utilizar las funciones de conversión directa en 
la calculadora para cambiar entre grados y radianes, lo que puede incluir el uso de botones espe-
cíficos o comandos de menú.

Actividades Prácticas y Contextualizadas:
Ejercicios Guiados: Proporcionar ejercicios paso a paso que guíen a los estudiantes a través del 
proceso de conversión manual y con la calculadora. Incluir ejemplos de la vida real, como la con-
versión de ángulos en la navegación o la astronomía.

Problemas Aplicados: Diseñar problemas que requieran el uso de la conversión en contextos 
prácticos, como el diseño de gráficos en coordenadas polares o la resolución de problemas de 
movimiento circular.
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La dimensión didáctica de la conversión de grados a radianes con el uso de la calculadora 
científica requiere un enfoque integral que combine la enseñanza explícita, el uso de herramien-
tas tecnológicas, la práctica contextualizada y la evaluación continua. Al implementar estas es-
trategias, los educadores pueden mejorar significativamente la comprensión y habilidad de los 
estudiantes en este tema crucial.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las actividades presentadas el tiempo esperado y el conocimiento previo para una muestra 
pequeña de estudiantes fue de manera divertida no era su primer acercamiento con los ángulos 
y radianes pero para los demás que era una muestra mayor fue complicado, se denotaba que no 
tenían conocimiento previo y la actividad aunque les pareció divertida al momento de responder 
se les complicaba, los resultados fueron muy diversos cada uno desarrollo su propia perspectiva, 
de cierta forma el ejemplificar y dar asesoramiento en una muestra de 40 alumnos fue algo que 
no es dificultosa pero implementar actividades con cierto grado de dificultad es algo a lo que los 
alumnos no están acostumbrados.

Después de la aplicación de la actividad, se obtuvieron múltiples resultados, no todos fueron 
satisfactorios, pero definitivamente todos se divirtieron, aprendieron la utilización de los ángulos 
y la importancia de ellos reconocieron al radian de forma manual y con la calculadora científica. 
Son alumnos con varias deficiencias pues su enseñanza no ha sido fácil después de pandemia, 
un porcentaje notorio no cumple con el conocimiento previo en la base de la geometría y aritmé-
tica, pero creo firmemente como docente que si los alumnos tuvieran más horas en esta clase de 
actividades podrían mejorar notablemente.

Los alumnos aprendieron de forma práctica y divertida las nuevas generaciones cambian cons-
tantemente, el uso de tecnologías ayuda a que el alumno desarrolle mejor sus habilidades, aunque 
el estudiante no siempre trae consigo una calculadora científica utilizando sus dispositivos mó-
viles logran obtener resultados, no es una limitante para ellos y eso es notablemente una mejora. 

                                               Figura 1. Actividad

                                               Fuente: elaboración propia 
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                            Tabla 1 Medidas de conocimiento de la actividad presentada

Conocimiento en una 
Escala del 5-10

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3

10-9 5 4 10
9-8 8 9 10
8-7 7 6 8
7-6 10 11 10
6-5 10 9 2

                           Fuente: Elaboración propia

                                                                Figura 2 Resultado de la Actividad

                                                                 Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES
La conversión de grados a radianes es una habilidad esencial en matemáticas, física e ingeniería, 
que juega un papel crucial en la simplificación de cálculos y en la precisión de las mediciones angu-
lares. Utilizar radianes facilita la derivación e integración de funciones trigonométricas, permitiendo 
una mejor comprensión y aplicación de conceptos matemáticos avanzados. En el ámbito de la 
física y la ingeniería, los radianes permiten describir de manera más natural y exacta fenómenos 
periódicos y oscilatorios, lo que es fundamental para el análisis y diseño de sistemas complejos.

Además, la adopción de los radianes como la unidad estándar internacional (SI) para medir 
ángulos garantiza la coherencia y compatibilidad en el trabajo científico y técnico a nivel mundial, 
evitando errores de conversión y facilitando la colaboración internacional. Las fuentes bibliográ-
ficas citadas subrayan la importancia de esta conversión y destacan los beneficios prácticos y 
teóricos de usar radianes en lugar de grados.
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RESUMEN
La simulación hidrológica de una cuenca es un 
proceso complicado debido a la variación de la 
lluvia, la fisiografía, el clima, la geología, el sue-
lo, la vegetación, la topografía e intervenciones 
humanas. El objetivo de estudio fue realizar la 
simulación hidrológica de los caudales medios 
diarios de la cuenca del río Tulijá con el mo-
delo hidrológico distribuido CEQUEAU, para el 
periodo de 1968 a 2014. El modelo CEQUEAU 
se calibró y validó hasta la estación hidromé-
trica Salto de Agua. La eficiencia del modelo se 
evaluó mediante el coeficiente de eficiencia de 
Nash-Sutcliffe (NSE). Los resultados indican 
que CEQUEAU simula con precisión el compor-
tamiento hidrológico de la cuenca durante los 
periodos de estiaje y lluvia.

PALABRAS CLAVE
CEQUEAU, cuenca del río tulijá, modelo distribuido

ABSTRACT
The hydrological simulation of a watershed is 
a complex process due to variations in rainfa-
ll, physiography, climate, geology, soil, vegeta-
tion, topography, and human interventions. The 
study's objective was to perform the hydrologi-
cal simulation of the daily average flows of the 
Tulijá River basin using the distributed hydrolo-
gical model CEQUEAU from 1968 to 2014. The 
CEQUEAU model was calibrated and validated 
at the Salto de Agua hydrometric station. The 
model's efficiency was evaluated using the 
Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) coefficient. The 
results indicate that CEQUEAU accurately simu-
lates the hydrological behavior of the basin du-
ring dry and rainy periods.

KEYWORDS
CEQUEAU, distributed model, Tulijá River Basin
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INTRODUCCIÓN
Un modelo hidrológico tiene el objetivo de representar las diferentes etapas que están involucra-
das en la distribución de la precipitación y la generación de caudales en una determinada cuenca. 
CEQUEAU es un modelo hidrológico de parámetros distribuidos desarrollado en el Instituto Na-
cional de Investigación Científica-Agua (INRS-EAU) de la Universidad de Québec, Canadá (Morin 
y Paquet, 1995). CEQUEAU divide la cuenca en una malla de cuadros y cuenta con dos módulos: 
la función de producción, que modela el flujo vertical del agua, y la función de transferencia, que 
analiza la transferencia del flujo en la red de drenaje (Morin y Paquet, 1995; Magaña et al. 2023).

Bâ et al. (2018) evaluaron CEQUEAU con estimaciones de precipitación por satélite y encontra-
ron un buen desempeño en la simulación de descargas diarias y niveles del agua. Balcázar et al. 
(2019) simularon caudales medios diarios en Ecuador. Magaña et al. (2023) simularon el flujo de 
la cuenca del río Teapa (1980-2017) con datos pluviométricos, concluyendo que el modelo fun-
ciona bien para caudales medios diarios. En la presente investigación se implementó el modelo 
CEQUEAU en la cuenca del río Tulijá, para simular los caudales medios diarios hasta la estación 
hidrométrica Salto de Agua, Chiapas.

METODOLOGÍA
Área en estudio. El río Tulijá nace en las montañas al norte de Chiapas, en la Región Hidrológica 
Grijalva-Usumacinta (RH30). La cuenca del río Tulijá drena una superficie de 3,560.91 km2 hasta 
la estación hidrométrica Salto de Agua, ubicada entre los paralelos 16°45’N a 17°48’N y los meri-
dianos 91°27’W a 92°30’W (Figura 1).

                     Figura 1.  Área de estudio

                        Elaboración propia
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Datos hidrometeorológicos. Se emplearon datos diarios de lluvia, temperatura máxima y míni-
ma de 35 estaciones climatológicas, y datos de caudales medios diarios de la estación hidromé-
trica Salto de Agua, Chiapas. La información empleada corresponde al periodo de 1968 a 2014. 

Datos de uso de suelo y topográficos. CEQUEAU emplea información de uso de suelo, por lo 
tanto, se utilizó un mapa de cobertura de suelo, escala 1:250000, serie VII, elaborado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El Modelo Digital de Elevación (MDE) empleado 
corresponde al Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) y se descargó de la página https://
srtm.csi.cgiar.org/srtmdata/. El MDE tiene una resolución de 90x90 m.

Implementación del modelo CEQUEAU. La simulación hidrológica de los caudales medios 
diarios de la cuenca del río Tulijá se realizó para el periodo de 1968 a 2014. CEQUEAU requiere 
como entrada cuatro archivos de texto y una base datos hidrometeorológica para realizar las 
simulaciones hidrológicas.

Datos de entrada. Para obtener los cuatros archivos de texto de entrada en el modelo CE-
QUEAU, se empleó un módulo hidrogeomático en TerrSet, incluyendo: a) Modelo Digital de Ele-
vación, b) mapa de la cuenca, c) mapa de cobertura de suelo, y d) la ubicación de las estaciones 
climatológicas y de la estación hidrométrica Salto de Agua.

Calibración y validación. El modelo se calibró para 1991-2014, y se validó para 1968-1990. La 
calibración ajusta los parámetros que maneja el modelo CEQUEAU, de tal forma que los hidrogra-
mas estimados en la simulación sean los más parecidos a los hidrogramas observados. Por otro 
lado, en la etapa de la validación se evalúan los parámetros que se obtuvieron en la calibración, 
pero empleando otro periodo de tiempo. La calibración del modelo CEQUEAU se realizó a prueba 
y error, variando de forma manual los parámetros del modelo, con el objetivo de ajustar los cau-
dales simulados con los observados. 

Eficiencia del modelo. La eficiencia del modelo se evaluó con el coeficiente de eficiencia de 
Nash-Sutcliffe (NSE), que mide la relación que existe entre los datos observados y modelados. Los 
valores de NSE varían de –∞ a 1, donde un NSE = 1, indica una simulación perfecta, es decir, que 
se presenta un excelente ajuste entre los hidrogramas observados y simulados (Bâ et al. 2018).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La simulación hidrológica de los caudales medios diarios de la cuenca del río Tulijá se realizó de 
1968-2014. La Tabla 1 muestra los caudales medios interanuales y los coeficientes NSE globales. 
Durante la calibración y validación, los NSE fueron de 0.92 y 0.88 respectivamente, y 0.93 para el 
periodo completo de simulación (1968 a 2014).  En esta investigación los NSE son mayores a 0.80 
(NSE > 0.80), de acuerdo con Moriasi et al. (2015), el modelo es muy bueno en la región analizada.

Tabla 1 Resultados de los periodos de simulación, calibración y validación.

Periodo NSE
Caudales observados 

(m3/s)
Caudales simulados 

(m3/s)
Simulación (1968-2014) 0.93 185.90 184.41
Calibración (1991-2014) 0.92 177.36 179.20
Validación (1968-1990) 0.88 194.81 189.77

Se presentan los hidrogramas medios interanuales para los periodos de simulación (Figura 
2a), calibración (Figura 2b) y validación (Figura 2c) en la cuenca del río Tulijá. El hidrograma me-
dio interanual es una representación gráfica que muestra cómo varía el caudal de un río a lo largo 
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de un año, basado en datos recopilados durante varios años. Este tipo de hidrograma es útil para 
entender los patrones estacionales y anuales del flujo de agua, y es fundamental en la gestión de 
recursos hídricos, la planificación de infraestructuras y estudios ambientales. En las Figuras 2a, 
2b y 2c se observa que CEQUEAU simula bien el comportamiento hidrológico de la cuenca del río 
Tulijá en temporadas de estiaje como de lluvias.

Del mismo, otros estudios realizados en regiones cercanas fueron los de Díaz-Mercado et al. 
(2015) y Magaña et al. (2021), los cuales simularon caudales medios diarios con el modelo CEQUEAU 
y concluyeron que el modelo tiene un buen rendimiento para las simulaciones en cuencas en México.

Figura 2. Hidrogramas medios interanuales: a) Periodo de simulación; b) Periodo de calibración y c) Periodo de validación

                

       
                NSE: 0.93
                Caudal medio obs.: 185.90 m3/s
                Caudal medio cal.: 184.41 m3/s

                NSE: 0.92
                Caudal medio obs.: 177.36 m3/s
                Caudal medio cal.: 179.20 m3/s

                NSE: 0.92
                Caudal medio obs.: 177.36 m3/s
                Caudal medio cal.: 179.20 m3/s

                              Elaboración propia.



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111

Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra

22

En otras regiones del mundo también se ha analizado este modelo, Balcázar et al. (2019) rea-
lizaron la simulación en Ecuador, el periodo de calibración fue de 2005 a 2008 y la validación de 
2009 a 2011.

CONCLUSIONES
Se simularon los caudales medios diarios de la cuenca del río Tulijá hasta la estación hidrométri-
ca Salto de Agua, Chiapas utilizando el modelo CEQUEAU empleando datos de lluvia de pluvióme-
tros. Según los resultados, el modelo simula correctamente la distribución de los caudales pico 
en el periodo de análisis, aunque con algunas subestimaciones y sobrestimaciones menores. Los 
caudales medios interanuales mostraron resultados muy buenos, con un coeficiente de eficien-
cia NSE de 0.93 para el periodo total, 0.92 en la calibración y 0.88 en la validación, según Moriasi 
et al. (2015). Para mejorar los resultados, sería beneficioso aumentar el número de estaciones 
climatológicas y validar la precisión de la información hidrométrica. 

Finalmente, calibrar y validar un modelo hidrológico en la cuenca del río Tulijá, garantiza resul-
tados confiables que pueden utilizarse para: la evaluación y la gestión de los recursos en la cuen-
ca, estimar caudales en sitios no aforados en la cuenca para el diseño obras hidráulicas, control 
de inundaciones, pronostico hidrológico, entre otras aplicaciones hidrológicas.
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Revisión de la contaminación por microplásticos en poliquetos marinos

Uc-Peraza, Russell Giovanni1*; Delgado-Blass, Víctor Hugo1; Ruiz-Ramírez, Jennifer Denisse1

1 Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.
*russelluc@uqroo.edu.mx 

RESUMEN
La contaminación por microplásticos (MPs) en 
el ambiente marino representa un grave proble-
ma a nivel mundial. Estos residuos plásticos se 
almacenan en los sedimentos marinos y pue-
den ser acumulados principalmente por orga-
nismos bentónicos, como los poliquetos, gene-
rando posibles efectos adversos en la biota. El 
objetivo fue recopilar información actualizada 
sobre la presencia de MPs en poliquetos de 
ambientes marinos. Como resultado se encon-
tró la presencia de MPs en 31 especies de po-
liquetos de 10 países. Estos MPs presentaron 
en su composición química diferentes tipos de 
polímeros sintéticos que pueden ser potencial-
mente tóxicos para la biota, y fueron relaciona-
dos con las principales actividades antropogé-
nicas de los sitios de muestro. Se concluye que 
los poliquetos están siendo impactados por los 
MPs, por lo que es necesario realizar más es-
tudios de campo y de laboratorio para determi-
nar los efectos adversos por la acumulación de 
MPs, sobretodo con poliquetos en México.  

PALABRAS CLAVE
Acumulación biológica, annelida, residuos 
plásticos.

ABSTRACT
Microplastics (MPs) pollution in the marine envi-
ronment represents a serious problem worldwi-
de. These plastic waste are stored in sediments 
and can be accumulated mainly by benthic orga-
nisms, such as marine polychaetes, generating 
possible adverse effects on the biota. The objec-
tive was to collect updated information on the 
presence of MPs in polychaetes from marine 
environments. As a result, the presence of MPs 
was found in 31 species of polychaetes from 
10 countries. These MPs registered in their che-
mical composition different types of synthetic 
polymers that can be potentially toxic to biota, 
and they were related to the main anthropogenic 
activities of the sampled sites. It is concluded 
that polychaetes are being impacted by MPs, so 
it is necessary to carry out field and laboratory 
studies to determine the adverse effects of the 
accumulation of MPs, especially with polychae-
tes in Mexico.    
             
KEYWORDS
Annelida, biological accumulation, plastic wastes.
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INTRODUCCIÓN
Los plásticos son esenciales en la vida diaria del ser humano, sin embargo, el mal manejo de 
los residuos ha generado la contaminación del ambiente terrestre y acuático. En el océano, los 
plásticos son afectados por procesos físicos y químicos que permiten el desgaste abrasivo, la 
oxidación y la fotodegradación, lo que causa que los plásticos se degraden y generen pequeños 
fragmentos (≤ 5 mm) conocidos como microplásticos (MPs), los cuales son transportados a tra-
vés de corrientes marinas, acumulándose en toda la columna de agua y en sedimentos. En parti-
cular, los sedimentos que termina siendo el compartimiento final de los MPs y donde se acumula 
la mayor concentración de dichos contaminantes (Darabi et al., 2021).       

Los MPs pueden ser ingeridos y acumulados por especies acuáticas y bentónicas, generando 
su entrada en la cadena trófica y presentando un riesgo potencial para la salud humana (da Costa 
et al., 2021). Especialmente la fauna bentónica que vive y se alimenta dentro o en la superficie 
del sedimento donde puede estar más expuestos a los MPs que otros organismos marinos. La 
ingestión de los MPs puede afectar el consumo de alimentos y las reservas de energía de los or-
ganismos, además, las sustancias químicas añadidas en la formulación de los plásticos pueden 
ser liberados e impactar el comportamiento y la salud de la biota, que son la base del funciona-
miento y equilibrio del ecosistema (Missawi et al., 2020).

Los poliquetos son organismos que habitan sobre la superficie o dentro del sedimento ma-
rino y juegan un papel muy importante en el funcionamiento de las comunidades bentónicas. 
Además, estos organismos ayudan en la deposición, descomposición, incorporación y recambio 
de la materia orgánica en el fondo marino, aportando al reciclaje de nutrientes en la columna de 
agua. También, los poliquetos son considerados excelentes indicadores de contaminación y son 
utilizados como herramientas biológicas en bioensayos de toxicidad y en programas de monito-
reo ambiental de zonas costeras (Uc-Peraza y Delgado-Blas 2012). Este trabajo tiene como obje-
tivo realizar una revisión bibliográfica de la contaminación por MPs en poliquetos de ambientes 
marinos con la intensión de recopilar información más reciente sobre la presencia, las caracte-
rísticas (color y forma), los tipos de microplásticos (polímeros sintéticos) y analizar los posibles 
efectos adversos. El resultado de esta investigación proporcionará información de referencia y 
orientación para futuras investigaciones sobre el problema de los microplásticos en la región. 

METODOLOGÍA
El presente trabajo se realizó a través de una revisión sistemática de la literatura científica en las 
bases de datos Scopus, Web of Science y Google Scholar. Utilizando como criterio de inclusión 
el periodo comprendido entre enero de 2020 a mayo de 2024. Se utilizaron palabras claves como 
“Microplásticos”, “Polímeros sintéticos”, “Fibras sintéticas”, “Ingestión”, “Annelida”, “Poliquetos”, 
“Sedimento”, “Ecosistema marino” en español e inglés. La búsqueda generó 185 referencias por 
lo que se procedió a su análisis para seleccionar los estudios sobre la contaminación por micro-
plásticos en diferentes especies de poliquetos en el ambiente marino. Los estudios en ambientes 
controlados fueron excluidos. La revisión fue realizada en 3 etapas: búsqueda y análisis bibliográ-
fico, visualización de los datos e interpretación.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se encontraron 12 artículos científicos sobre MPs en 31 especies de poliquetos marinos de diferen-
tes partes del mundo. La mayoría de los estudios reportaron la presencia MPs con sus respectivas 
concentraciones, sin embargo, los efectos biológicos registrados fueron limitados (Tabla 1). Sola-
mente el estudio realizado por Missawi et al. (2020) con la especie Hediste diversicolor recolectada 
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en el litoral de Túnez, registró que el tamaño de los MPs acumulados en la especie está correla-
cionado con marcadores de estrés oxidativo. En general, la acumulación de los MPs puede causar 
una reducción en la tasa de alimentación, estrés oxidativo, reducción de las reservas de energía y 
pérdida de peso, lo que puede impactar en el crecimiento, reproducción y supervivencia de los poli-
quetos (Missawi et al., 2020; James et al., 2023; Keerthika et al., 2024). 

Tabla 1. Concentración de microplásticos (MPs) en poliquetos marinos alrededor del mundo.

    
   

Fuente: elaboración propia. NI = no identificado.

Figura 1 Porcentajes de colores (a) y formas (b) de microplásticos (MPs) registrados en poliquetos marinos.

                                     Fuente: elaboración propia.
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Se localizaron 6 tipos de colores (verde, negro, transparente, rojo, blanco, y azul) y 4 formas 
(filamentos, fragmentos, fibras, y partículas irregulares) de MPs acumulados en los poliquetos 
(Figura 1). Los colores dominantes son azul (31 %), negro (19 %) y rojo (19 %), con respecto a las 
formas dominantes son los fragmentos (38 %) y fibras (29 %). Los colores y las formas de los 
MPs pueden estar relacionados con los tipos de actividades antropogénicas presentes en los 
sitios de captura de los organismos, y el estilo de alimentación de la especie (depositivoros no 
selectivos, filtradores y carnívoros) (Keerthika et al., 2024) y los diferentes productos fabricados.  

Figura 2 Porcentaje de los polímeros sintéticos registrados en los estudios con poliquetos marinos. Tipos de políme-
ros: polietileno (PE), poliestireno (PS), polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), tereftalato de polietileno (PET), 
poliuretano (PU), poliamida (Nylon).

Fuente: elaboración propia

El análisis de la literatura reveló que los polímeros sintéticos (constituyentes de los MPs) con 
mayor presencia en poliquetos son el polietileno (22 %) y polipropileno (22 %) (Figura 2). Sin em-
bargo, se observó que existen otros tipos de polímeros de origen natural y antropogénico. El po-
lietileno y polipropileno son polímeros de baja densidad, pero debido a procesos biológicos como 
la bioincrustación estos pueden sumergirse y estar disponibles para los organismos bentónicos. 
Además, estos datos pueden indicar la alta presión de los residuos plásticos por las actividades 
pesqueras, cercanía de área urbanas y descarga de aguas residuales (Vecchi et al., 2021; Keer-
thika et al., 2024).  

CONCLUSIONES
Los resultados evidencian la presencia de MPs en poliquetos marinos, lo que puede generar efec-
tos adversos en las comunidades bentónicas. Es posible que la forma y los colores de los MPs 
estén relacionados con los hábitos de alimentación de las especies. Además, la composición de 
los MPs indica los principales polímeros sintéticos que dominan en los poliquetos y las principa-
les actividades antropogénicas relacionadas al uso de estos compuestos químicos sintéticos. Es 
necesario realizar más estudios de campo y bajo condiciones de laboratorio para determinar los 
efectos adversos de los MPS sobre los poliquetos.
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ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Los resultados obtenidos pueden ser de utilidad para la comunidad estudiantil y académica de 
la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UAEQROO). También, esta información 
puede ser usada por investigadores (as) y estudios con interés en el tema abordado.
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RESUMEN
Las plaquetas, fragmentos celulares vitales para 
la reparación vascular, pueden disminuir en nú-
mero debido a diversos factores, lo que condu-
ce a la trombocitopenia. Los tratamientos tradi-
cionales incluyen transfusiones de plaquetas y 
fármacos como los agonistas del receptor de 
trombopoyetina. Se ha investigado el potencial 
del agua de coco para estimular la producción 
plaquetaria, aunque aún no se ha confirmado 
definitivamente. Este estudio se centró en un 
ensayo computacional que utilizó el receptor 
Mpl y moléculas del agua de coco. Se modeló 
la proteína con Alphafold y se evaluó su calidad 
en Galaxy Web y SAVES v6.0, luego se seleccio-
naron moléculas según predicciones de activi-
dades biológicas con PASSonline y se analizó su 
interacción con la proteína blanco utilizando Au-
todock Tools. Los resultados indican que el agua 
de coco contiene moléculas que interactúan con 
el receptor de trombopoyetina, sugiriendo un po-
sible efecto estimulante plaquetario, sin embar-
go, se necesitan investigaciones adicionales in 
vitro o in vivo para confirmar esta hipótesis. 

PALABRAS CLAVE 
Plaquetas, trombocitopenia, trombopoyetina, 
in silico

ABSTRACT
Platelets, cell fragments vital for vascular repair, 
can decrease in number due to various factors, 
leading to thrombocytopenia. Traditional treat-
ments include platelet transfusions and drugs 
such as thrombopoietin receptor agonists. The 
potential of coconut water to stimulate platelet 
production has been investigated, although it has 
not yet been definitively confirmed. This study fo-
cused on a computational assay using the Mpl 
receptor and molecules from coconut water. 
The protein was modeled with Alphafold and its 
quality was assessed in Galaxy Web and SAVES 
v6.0, then molecules were selected according to 
biological activity predictions with PASSonline 
and their interaction with the target protein was 
analyzed using Autodock Tools. The results in-
dicate that coconut water contains molecules 
that interact with the thrombopoietin receptor, 
suggesting a possible platelet stimulatory effect; 
however, further in vitro or in vivo investigations 
are needed to confirm this hypothesis. 

KEYWORDS
Platelets, thrombocytopenia, thrombopoietin, in 
silico
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INTRODUCCIÓN
Las plaquetas son pequeñas porciones del citoplasma derivadas del megacariocito, con un ta-
maño que oscila entre dos y cuatro micrómetros de diámetro (González et al, 2010); la principal 
hormona reguladora de la producción plaquetaria es la trombopoyetina (TPO) y ésta se regula en 
la unión a Mpl (González et al., 2019).

La trombocitopenia se define como la disminución del número de plaquetas en sangre perifé-
rica por debajo de 150 000/µL. Usualmente se vincula con la reducción en la producción, incre-
mento en la destrucción, o alteraciones en la distribución de las plaquetas, tal como ocurre en el 
secuestro esplénico (Fernández et al., 2013). La terapia inicial de la trombocitopenia consiste en 
glucocorticoides, la esplenectomía se considera el siguiente tratamiento más efectivo. Para los 
pacientes que no responden a la esplenectomía o que presentan contraindicaciones, los agentes 
trombopoyéticos son una opción eficaz y segura (Sanz et al., 2012). Eltrombopag es un fármaco 
que activa la generación de plaquetas mediante la interacción con el receptor Mpl, perteneciendo 
al grupo de los agentes trombopoyéticos. Se trata de un compuesto no péptido que se adhiere al 
dominio intracelular de Mpl, específicamente en la región H499 (Petro, 2020).

En este estudio se optó por examinar ciertos elementos de Cocos nucifera L. debido a su sig-
nificativa utilidad como una planta versátil, siendo clasificada en el duodécimo puesto entre las 
especies vegetales más relevantes para la alimentación humana (Alvarado et al., 2018), dado que 
se ha observado que tanto el agua de coco joven como maduro tienen impactos notables en los 
aspectos hematológicos y de coagulación. Actualmente solo existe un estudio relacionando el 
agua de Cocos nucifera L. con conejos (Rao e Ikram, 2019), el cual revela resultados favorables, 
aunque dado que aún no se ha llevado a cabo ninguna aplicación en humanos. Es por ello que el 
presente estudio se enfoca en examinar mediante simulaciones computacionales, la interacción 
entre Mpl y las moléculas presentes en el agua de coco. El objetivo es obtener una aproximación 
de su potencial como agente estimulador de la producción de plaquetas, utilizando como base el 
mecanismo de acción de ciertos tratamientos farmacológicos como eltrombopag.

METODOLOGÍA 
Se realizó un ensayo in silico para evaluar la interacción de del receptor Mpl con metabolitos 
presentes en el agua de Cocos nucifera. La estructura tridimensional del receptor Mpl se generó 
mediante Alphafold (Jumper et al., 2021).La selección de los ligandos se llevó a cabo mediante 
una revisión bibliográfica para seleccionar las moléculas descritas que se encuentran presentes 
en el agua de coco, posteriormente, las moléculas se categorizaron según las funciones propor-
cionadas por la plataforma en PASS online (Filimonov et al., 2014) utilizando las actividades de 
eltrombopag como referencia. Posteriormente se llevó a cabo el acoplamiento de los ligandos 
con el receptor utilizando el programa Autodock Tools (Morris et al., 2009). Se realizó un doc-
king dirigido hacia el aminoácido H499, que es donde interactúa el fármaco de referencia. Las 
coordenadas seleccionadas para la zona de interés fueron las siguientes: x=-61.175, y=13.118, 
z=59.704; con un espaciado de 0.375 Å y un tamaño de 54x38x84 puntos. Para identificar las 
moléculas potencialmente más útiles, se compararon las energías libres de unión (ΔG) de los 
complejos ligando-receptor, además se realizó una comparación estructural de las conformacio-
nes adoptadas por los ligandos en el acoplamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se necesitó la predicción de la estructura tridimensional del receptor de trombopoyetina, dado que 
todavía no existen pruebas experimentales obtenidas mediante la cristalización de la proteína. La 
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estructura tridimensional se obtuvo por modelado por homología mediante Alphafold. La figura 
1 sección A, muestra el número de secuencias empleadas por dicho programa, para predecir la 
estructura final (sección B), en la cual se señala la ubicación del aminoácido H499, que es donde 
se analiza la interacción de los ligandos del agua de coco, debido a que es el sitio de unión del 
fármaco de referencia eltrombopag.

Figura 1. Panel A muestra la cobertura de los aminoácidos de la proteína con secuencias molde. Panel B muestra la 
estructura obtenida. Nota: cuanto más cerca de 1, más idéntica es la secuencia (100 % de similitud).

Los resultados de la plataforma PASS online de Way2drug (tabla 1), toma como fármaco de 
referencia eltrombopag y sus actividades hemostáticas (datos con una probabilidad mayor al 30 % 
se considera relevante).

Tabla 1. Actividad que poseen los ligandos de interés. Nota. Pa, probabilidad de ser activo; Pi,probabilidad de ser inactivo.

Ligando Actividad
Probabilidad

Pa Pi

Eltrombopag
Hemostático 0,367 0,014

Estimulante de la agregación plaquetaria 0,419 0,125

Ácido indol-3-acético

Hemostático 0,306 0,025
Hematopoyético 0,333 0,018

Estimulante de la agregación plaquetaria 0,538 0,049

Ácido abscísico Estimulante de la agregación plaquetaria 0,547 0,045

Ácido málico
Hemostático 0,317 0,023

Hematopoyético 0,350 0,015

Posteriormente se procedió con el acoplamiento molecular de los ligandos de interés con el receptor Mpl, mediante un 
análisis dirigido a la zona en donde se ubica el residuo H499 debido a que es el sitio de unión reportado para la interac-
ción de moléculas pequeñas como eltrombopag. Los resultados arrojaron el mejor valor de las energías libres de unión 
unión (ΔG en kcal/mol) para cada molécula y los aminoácidos con los que interaccionan se muestran en la tabla 2.
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Tabla 2. Resultados del acoplamiento molecular entre moléculas del agua de coco y receptor Mpl. Nota.His, histidina; 
Leu, leucina; Gly, glicina; Ala,alanina; Val, valina; Trp,triptófano; Ile,isoleucina; Thr,treonina

Inicialmente, se contempló el ácido abscísico debido a su clasificación como un estimulante de la agregación plaque-
taria por la plataforma PASS ONLINE, aunque el resultado del acoplamiento describe que no interactúa con el aminoá-
cido relevante para esta investigación, sin embargo, un estudio titulado "La hormona vegetal ácido abscísico es un 
factor de supervivencia en megacariocitos humanos y murinos" revela que el ácido abscísico promueve la maduración 
de megacariocitos in vitro, lo que se traduce en un aumento de la supervivencia de estas células (Malara et al., 2017).

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
El agua de coco, abundante y accesible en países como México, podría ofrecer una alternativa 
sin efectos secundarios no deseados en el tratamiento de la trombocitopenia para pacientes con 
dificultades en transfusiones sanguíneas, como aquellos con enfermedades hepáticas crónicas 
o en quimioterapia.

CONCLUSIONES
Este estudio computacional sugiere que algunas moléculas del agua de coco podrían tener bene-
ficios terapéuticos al actuar como ligandos del receptor Mpl. Destaca la importancia de explorar 
una variedad más amplia de compuestos para futuras aplicaciones terapéuticas y la necesidad 
de evaluar sus propiedades para determinar su viabilidad. Aunque se observan interacciones pro-
metedoras, se requiere más investigación para establecer su potencial como principios activos o 
complemento a tratamientos existentes.
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RESUMEN
Introducción-Objetivo: La lactancia materna 
podría ser esencial para la salud mental del 
recién nacido y del niño de corta edad ya que 
le permiten percibir calor y una relación cons-
tante con la madre. El apego que la lactancia 
genera en los niños podría ayudar a evitar en 
ellos actos de delincuencia. Materiales y méto-
dos: Se correlacionó la duración de la lactan-
cia en meses promedio de los estados de la 
república mexicana con sus respectivas tasas 
de incidencia delictiva, así también se realzó la 
correlación entre la lactancia en meses prome-
dio de los estados de la República Mexicana 
con los porcentajes de víctimas de algún delito 
de cada entidad federativa utilizando el progra-
ma GraphPadPrism 6.0. Resultados: Los resul-
tados muestran que la duración promedio en 
meses de la lactancia materna no previene la 
tasa de incidencia delictiva, pero si ayuda a que 
el porcentaje de víctimas de algún delito dismi-
nuya de manera estadísticamente significativa. 
Conclusión: La duración de la lactancia podría 
ser un factor importante en la prevención de la 
delincuencia.
   
PALABRAS CLAVE
Lactancia materna, incidencia delictiva, apego, 
deprivación materna.

ABSTRACT
Objetive: Breastfeeding could be essential for 
the mental health of the newborn and the young 
child since it allows them to perceive warm-
th and a constant relationship with the mother 
through which they find satisfaction and enjoy-
ment. The attachment that breastfeeding gene-
rates in children could help on preventing acts 
of delinquency in them. Materials and methods: 
The duration of breastfeeding average in mon-
ths in the states of the Mexican Republic was 
correlated with their respective crime incidence 
rates, as well as with the percentages of victims 
of some crime in each federative entity. Using 
the GraphPadPrism 6.0 program. Results: The 
results show that the breastfeeding average 
duration in months does not prevent the crime 
incidence rate, but it does help to decrease the 
percentage of victims of some crime. Conclu-
sion: The duration of breastfeeding could be an 
important factor in the prevention of crime.

KEYWORDS
Breastfeeding, crime incidence, attachment, 
maternal deprivation.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la lactancia materna (LM) como una forma 
ideal, suficiente, adecuada e insustituible de proporcionar los nutrientes necesarios para el creci-
miento y desarrollo de los lactantes, de manera exclusiva durante los primeros seis meses (OMS, 
2019) y como lactancia materna complementaria hasta los dos años (Kramer, 2012). 

Es importante mencionar que la lactancia materna aporta grandes beneficios no solo a los ni-
ños alimentados por ella, sino también a las madres, y especialmente a la sociedad; en cuanto los 
beneficios sociales están la reducción de las tasas de morbimortalidad infantil, la contribución a 
una población infantil sana y favorece la no violencia (Martínez-Galán y col., 2017).

Durante los primeros meses de vida además de ser proveedora de alimento, la madre es una 
figura que provee de afecto al bebé, le traduce necesidades, las satisface y se convierte, para 
aquél, en la representante del mundo que poco a poco el bebé va a conocer, animado por la segu-
ridad que le ofrece el vínculo materno. De aquí, resulta que la perdida de este vínculo pueda estar 
estrechamente ligado a conductas que en futuro podrían ser proclives en delito o comportamien-
tos graves (Spitz, 1945).

En contraste con otros países del Continente Americano, México experimenta un fenómeno 
de abandono de la práctica de lactancia materna exclusiva (de 22.3 % en 2006 a 14.4 % en 2012), 
sobre todo en zonas rurales (de 36.9 a 18.5 % en 6 años) (González de Cosío y col., 2013). Este 
abandono de la lactancia materna parece correlacionar con un incremento de la incidencia delic-
tiva ya que este incremento un 19.23 % durante el periodo 2010-2018 (INEGI, 2019). Este trabajo 
partió de la hipótesis de un trabajo previo en la que se atribuye a la ausencia materna como la 
causa del desarrollo de toda la maldad en la humanidad (Cross y Purvis, 2008). Siendo la lac-
tancia materna el primer vínculo de amor que enlaza a la madre con los hijos, se planteó como 
objetivo general del trabajo que la duración de la lactancia materna podría ayudar a prevenir la 
incidencia delictiva en México.

METODOLOGÍA
La información sobre la duración de la lactancia en meses en los estados de la República Mexica-
na, se obtuvo a partir de la encuesta nacional de la dinámica nacional (ENADID) (Sánchez-Pérez 
y col., 2019). La Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien 
mil habitantes se obtuvo del portal “Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)” (INEGI, 
2019). Mientras que la información del porcentaje víctima de algún delito durante el año 2008 
en cada uno de los estados de la República Mexicana se obtuvieron del portal del Instituto ciu-
dadano de estudios sobre la inseguridad (Barreda-Solórzano y col., 2009). Se realizó análisis de 
correlación de Pearson para identificar el grado de asociación entre la duración en meses de la 
lactancia con las cifras sobre incidencia delictiva. Se consideró un valor de p≤0.05 para conside-
rar un resultado significativo. Las gráficas y análisis estadístico fueron realizado con el programa 
GraphPad Prism 6.0 (La Jolla, CA. USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1, presenta los datos sobre la duración promedio de la lactancia en meses en los estados 
de la República Mexicana, así como la tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes 
obtenida durante los años 2009-2014, y el porcentaje de la población víctima de algún delito en 
cada uno de los estados mexicanos (información obtenida durante el año 2008). Con la informa-
ción mostrada en la tabla 1 se realizaron las correlaciones de Pearson que muestran las figuras 1 
y 2. La Fig. 1 muestra que la duración de la lactancia materna no influye en la tasa de incidencia 
delictiva (no se encontró una asociación estadísticamente significativa “r=0.27; p=0.13”). Sin em-
bargo, a mayor tiempo de lactancia el porcentaje de la población que fue víctima de algún delito 
disminuye de manera estadísticamente significativa (Fig. 2). Esto quizás se puede interpretar en 



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Medicina y Ciencias de la Salud

37

el sentido de que no todos los delitos son denunciados, pero en la encuesta abierta a la población 
es posible que las personas compartan abiertamente si han sido víctimas de algún delito. El pre-
sente trabajo surgió de una observación en la cual en los resultados del INEGI se apreciaba que 
los estados que practican mas la lactancia materna en México (Oaxaca y Chiapas) son en donde 
menos incidencia delictiva se registra (INEGI, 2019; Sanchéz Pérez, 2019).

San Pablo decía que el amor al dinero es la causa de todo mal (Timoteo 6:10). En la conducta de 
los seres humanos puede haber confusión sobre si los actos son buenos o malos, sobre todo por 
la influencia que tienen los medios de comunicación. En la actualidad la sociedad tiende a aceptar 
como buenas conductas, lo comportamientos generalizados en la sociedad (Loring, 2004). Sin 
embargo, los diez mandamientos sirven como reglas canónicas que le permiten al ser humano 
tener la certeza de que las cosas que ha hecho son buenas o malas (Hurault &Ricciardi, 1972).

Existen otros factores que, predisponen al desarrollo de una conducta criminal, como lo es el 
síndrome del apego reactivo. El síndrome del apego reactivo puede entenderse como una condi-
ción relacionada con el trauma y el estrés de la primera infancia causada por la negligencia social 
y el maltrato (Milot y col., 2010).

Otro factor que incrementan los índices de delincuencia es el divorcio. El sociólogo Proske, des-
pués de numerosas investigaciones en tribunales de delincuencia, llegó a la conclusión de que el 
95 % de los niños que pasan por dichos tribunales provienen de familias destruidas (Loring, 2004).

De acuerdo a Loring J, otro factor que incrementa los índices de delincuencia es la manera en 
que los padres educan a los hijos (Loring, 2004).

Tabla 1. Muestra: la duración promedio en meses en las 32 entidades federativas de la República Mexicana obtenida 
durante el periodo 2009-2014; la tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes durante el periodo 2010-2014 
y el porcentaje de la población víctima de algún delito durante el año 2008.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Correlación de Pearson que analiza si la duración promedio de la lactancia en meses en los 32 estados de la 
República Mexicana previene la delincuencia. p menor de 0.05 indica que el resultado es estadísticamente significativo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Correlación de Pearson que analiza si la duración promedio de la lactancia en meses en los 32 estados de la 
República Mexicana disminuye el porcentaje de población que ha sido víctima de algún delito. p menor de 0.05 indica 
que el resultado es estadísticamente significativo. 

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES
En resumen, la evidencia acumulada sugiere que la lactancia materna puede tener un efecto protec-
tor contra la incidencia del delito en la vida posterior. Sin embargo, se necesita más investigación 
para comprender completamente los mecanismos subyacentes de esta asociación y para abordar 
posibles factores de confusión. Además, es importante reconocer que la lactancia materna es 
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solo uno de muchos factores que influyen en el desarrollo infantil y el comportamiento delictivo, 
y que las intervenciones efectivas para prevenir el delito deben abordar una variedad de factores 
sociales, familiares y individuales. En última instancia, el fomento de la lactancia materna debe 
considerarse como parte de una estrategia integral para promover el bienestar infantil y reducir 
la incidencia del delito en la sociedad.
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Cambios emocionales en hombres que asisten al Grupo de Alcohólicos Anónimos: 
Renacimiento, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Pérez-Vázquez, Flor Jovanna1* y Tovilla-Aquino, Luis Rodolfo1

1Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

RESUMEN
Este trabajo de investigación tiene por objetivo 
analizar los cambios emocionales que se pre-
sentan en sujetos hombres de 35 a 45 años de 
edad, que acuden al grupo AA Renacimiento 11 
de Abril 1997, ubicado en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. En lo que respecta a la me-
todología, tiene un enfoque cualitativo, con un 
soporte metodológico de la Hermenéutica-In-
terpretativa, que permite comprender la reali-
dad social de los sujetos alcohólicos a través 
del análisis de los discursos de las entrevistas 
realizadas. Los resultados obtenidos se confor-
man en 2 categorías nombradas como: 1 Alco-
holismo: Matices Emocionales y 2 Abstinencia: 
sentir-pensar en el proceso de recuperación. 
Estas categorías conllevan a reflexionar sobre 
los procesos y cambios emocionales que ex-
perimentan los sujetos que padecen de alco-
holismo y como confrontan esta problemática 
psicosocial en su entorno familiar y de recupe-
ración personal. Por lo tanto, el alcohol es una 
de las sustancias psicoactivas más utilizadas 
actualmente, además de que su consumo au-
menta riesgo a la salud, causando daño físico, 
emocional, social y laboral, es por ello, que el 
uso/abuso de sustancias debe de atenderse y 
generar redes de apoyo como la familia y ami-
gos para la recuperación del sujeto alcohólico. 

PALABRAS CLAVE
Abstinencia, Alcohol, Consumo, Hermenéutica, 
Sujetos.

ABSTRACT
This research work aims to analyze the emotio-
nal changes that occur in male subjects between 
35 and 45 years of age, who attend the AA group 
Renacimiento April 11, 1997, located in the city 
of Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Regarding the me-
thodology, it has a qualitative approach, with a 
methodological support of Hermeneutics-In-
terpretative, which allows us to understand the 
social reality of alcoholic subjects through the 
analysis of the discourses of the interviews ca-
rried out. The results obtained are made up of 2 
categories named as: 1 Alcoholism: Emotional 
Nuances and 2 Abstinence: feeling-thinking in 
the recovery process. These categories lead to 
reflecting on the emotional processes and chan-
ges experienced by subjects who suffer from 
alcoholism and how they confront this psycho-
social problem in their family environment and 
personal recovery. Therefore, alcohol is one of 
the most used psychoactive substances current-
ly, in addition to the fact that its consumption in-
creases health risk, causing physical, emotional, 
social and occupational damage, which is why 
the use/abuse of substances must be care and 
generate support networks such as family and 
friends for the recovery of the alcoholic subject.

 KEYWORDS
Abstinence, Alcohol, Consumption, Hermeneu-
tics, Subjects.
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INTRODUCCIÓN
El consumo de las bebidas alcohólicas está ligada a la historia del ser humano. De acuerdo con 
la historia, el consumo de alcohol ha formado parte de nuestra cultura y sociedad durante siglos, 
este consumo se dio a partir de cereales fermentados, el jugo de frutas y la miel, hace miles de 
años, para fabricar alcohol (alcohol etílico o etanol). En la civilización egipcia existe evidencia 
de una bebida alcohólica primitiva, igual en china alrededor del año 7000 a. de c., mientras en la 
India se sabe de una bebida alcohólica llamada sura, destilada del arroz, fue utilizada entre los 
años 3000 y 2000 a de c. (Encuesta Nacional de Adicciones, 2008). Por lo tanto, el consumo de 
alcohol siempre ha estado en la cultura y en la naturaleza como parte de nuestra vida cotidiana y 
de nuestra sociedad, sin embargo, en la actualidad el consumo de alcohol se ha disparado, prin-
cipalmente con la intención de evadir la realidad social, desinhibir al sujeto, olvidar problemáticas 
psicosociales, generar valor y experimentar placer.

El uso/abuso de sustancias como el alcohol, ha generado en la sociedad contemporánea pro-
blemas de salud tanto física como psíquica convirtiéndose en una problemática psicosocial que 
atender, por ello, la Encuesta Nacional de Adicciones (2008) lleva a cabo de manera periódica una 
encuesta nacional sobre el consumo de alcohol, y problemáticas de salud mental, en este mismo 
sentido, la última encuesta realizada en 2008, muestra que el abuso/dependencia al alcohol in-
crementó de 4.1 % en el 2002 a 5.5 % para el 2008. En hombres pasó de 8.3 % a 9.7 % el consumo 
y en mujeres de 0.4 % a 1.7 %. (ENA, 2008).

El patrón del consumo de alcohol conlleva consecuencias biológicas, sociales y familiares a 
medida que incrementa el uso de las sustancias, afectando áreas importantes como son: la es-
cuela, trabajo, familia, relaciones interpersonales y la calidad de vida. Por lo anterior, es importan-
te para este estudio analizar los cambios emocionales que se presentan en sujetos alcohólicos 
que acuden a un grupo de AA de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Por otra parte, la vida anímica en el sujeto es importante y se manifiesta a través de las emo-
ciones, en este sentido, Otero (2006) menciona: “Las emociones son funcionales a un complejo 
sistema de regulación vital, y están dirigidas a evitar los peligros, o indirectamente a facilitar las 
relaciones sociales”. (p.11)

METODOLOGÍA
La presente investigación se realizó en el Grupo de Alcohólicos Anónimos “Renacimiento 11 de 
abril 1997” en la colonia Potinaspack en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los participantes 
en sta investigación fueron 6 sujetos de sexo masculino, 3 de ellos con estudios de preparatoria, 
2 con estudios de primaria y el último con estudios de licenciatura. Con un rango de 35 a 45 años 
de edad, por cada sujeto se realizaron 3 sesiones de entrevistas, con una duración de aproxima-
damente 45 minutos a 1 hora en cada sesión, los 6 sujetos presentan adicción al alcohol. En lo 
que respecta al área de estudio, está enfocada en la psicología de la salud la cual se encarga 
de intervenir en las variables psicológicas, emocionales, contextuales y culturales en relación al 
bienestar del sujeto.

Esta investigación se llevó a cabo en febrero del 2023, iniciando con el proceso de contextualiza-
ción de estudio, visitando el escenario de investigación, obteniendo los permisos correspondientes, 
avisos de privacidad, confidencialidad y la realización de las entrevistas de los sujetos participan-
tes, estos procesos terminaron en diciembre de 2023. La perspectiva teórica de esta investigación 
es desde una mirada cognitiva, en esta se conceptualiza las emociones y sus componentes.  

Respecto al enfoque utilizado en esta investigación es de corte cualitativo con una metodo-
logía Hermenéutica-interpretativa, en este sentido, en las investigaciones cualitativas proceden 
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a partir de interactuar y conocer a los sujetos, y que estos se expresan a través de vínculos dis-
cursivos y escritos, para analizar y comprender las realidades sociales que se revelan en los con-
textos investigados. En el mismo orden de ideas, la metodología empleada es la Hermenéutica, 
Gadamer, (1998) describe que: 

La hermenéutica no es solo el procedimiento de algunas ciencias, o el problema de una co-
rrecta interpretación de lo comprendido, se refiere al ideal de un conocimiento exacto y objetivo, 
siendo la comprensión del carácter ontológico originario de la vida humana. (p.13)

Por otro lado, la técnica utilizada en esta investigación es la entrevista de tipo semiestructura-
da con el fin de recolectar información personal (anónima) de cada uno de los sujetos entrevista-
dos, de cómo ha sido su experiencia con el consumo de alcohol. Los instrumentos utilizados en 
esta investigación fue el diario de campo y la guía de entrevista.

En la recolección de información se solicitó permiso con el coordinador del grupo AA Rena-
cimiento 11 de abril 1997, para invitar a los sujetos de dicha agrupación a participar de manera 
voluntaria y anónima a las entrevistas, las cuales fueron grabadas en audio para después trans-
cribir, analizar e interpretarlas. El análisis de información se realizó mediante la herramienta sof-
tware Atlas ti 7.5, en este se clasificaron, ordenaron y categorizaron los hallazgos empíricos para 
pasar al proceso de reflexiones teóricas/empíricas con el propósito de construir los resultados 
de investigación. Asimismo, en la construcción de las categorías se analizaron los discursos 
narrados de las entrevistas a través de la hermenéutica. Los pasos que prosiguieron en la inves-
tigación son los siguientes:

1. Transcripción textual de la información. 2. Lectura de las transcripciones para señalar los 
problemas principales que concentran el valor sustantivo del tema de investigación. 3. Reflexio-
nes teóricas/empíricas para la construcción de las categorías. 4. Una vez identificado el conjunto 
de categorías construidas, se ordenaron en relación a un campo semántico, los tipos de cone-
xión, importancia y enlace que mantienen cada una de ellas respecto a las otras. 5. Se extrajo una 
serie de categorías que ayudaron a generar un diagrama semántico. 6. Finalmente se construyó 
el diagrama semántico de resultados a través del software Atlas ti 7.5 que dio paso a la redacción 
de las conclusiones de la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Si bien el estudio muestra la asociación entre determinadas emociones y el alcohol. Es por ello, 
que los sujetos inician con el consumo de alcohol por diversas causas, principalmente es la 
curiosidad, problemas familiares o laborales, o por el hecho de sentir valor para poder enfrentar 
situaciones que en estado de sobriedad no harían y a su vez generan una emoción de culpabili-
dad, frustración o satisfacción por dicha situación. El consumo de alcohol algunas veces provoca 
emociones positivas a corto plazo, como sensación de comodidad y desinhibición del sujeto, 
por lo tanto, en muchas ocasiones asociamos el alcohol al placer, la gratificación, la diversión, la 
emoción, incluso hasta el valor. Como se aprecia en el siguiente fragmento:  

Una de las primeras sensaciones es de alegría y también de confianza, en ese tiempo yo era 
una persona tímida y más penosa que no me atrevía a hablar, no hablaba o tampoco me atrevía 
hablarles a las chicas, sin embargo, estamos hablando que a esa edad yo lo hacía más por curio-
sidad, no podría decir que era por problemas familiares porque en si no los relacionaba con eso, 
lo que si me gustaba del alcohol es que si me daba valor en las fiestas. (Entrevista personal, 07 
de junio de 2023)

Las emociones muchas veces se asocian con el consumo de alcohol y este influye en nuestro 
comportamiento, pensamiento, sentimientos. Los 8 sujetos de estudio expresaron que dentro de 
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esas emociones experimentaron la alegría, la ira, la tristeza, el miedo y a su vez el amor. El rango 
de edad que prevalecía en el estudio fue de 35 a 45 años aproximadamente. 

El alcohol es una práctica común en muchas sociedades y para muchos es una manera agra-
dable de celebrar los eventos especiales, ponerse al día con los amigos o simplemente relajarse al 
final de un largo día, de acuerdo con Zayas y Gracia (2008) la percepción del alcohol: “Da euforia, 
infunde valor, aumentaba el tono vital y ayudaba a la toma de decisiones. En cuanto al área social 
creían que el alcohol facilitaba las relaciones sociales y el inicio de las relaciones sexuales”. (p.10)

Abstinencia: sentir-pensar en el proceso de recuperación 
El sentir es lo que nos conecta con nuestra verdad, con lo que realmente queremos. El pensamien-
to es el filtro que nos da el permiso para accionar o no, en función de lo que creemos que vamos 
a perder o a quien podemos decepcionar. Todo esto, percibido desde la educación, la experiencia 
y desde lo sociocultural. Por otro lado, cada emoción es un impulso para actuar/pensar, que enca-
mina hacia un tipo diferente de respuesta o de acción, como se muestra en el siguiente testimonio: 
“me siento bien, entusiasmado en ocasiones por darme cuenta de que con voluntad y esfuerzo 
todo se puede mejorar y eso me hace sentir tranquilo”. (Entrevista personal, 29 de mayo de 2023)

Cinco de los sujetos de estudio, revela como el proceso de recuperación ante el alcoholismo 
no es un proceso rápido, sino que este lleva tiempo (por lo general 2 años) y es en relación al 
proceso de cada sujeto, todo sujeto es singular y por lo tanto, procesan y resuelven conflictos de 
manera diversa en la particularidad. 

En una de las entrevistas de los sujetos de estudio, se expresa el sentimiento que se vive 
durante el proceso de dejar de consumir alcohol, como se muestra en el siguiente párrafo: “Me 
siento bien, porque no es tan fácil dejar de beber y con voluntad se puede dejar y buscar un buen 
camino”. (Entrevista personal, 07 de junio de 2023).

Sexo Edad Sujetos Escolaridad 
Masculino 35 – 40     4  Primaria 
Masculino 40 – 42     2  Secundaria 
Masculino 42 – 45     2  Licenciatura 

Fuente elaboración propia 

CONCLUSIONES
El consumo de alcohol en exceso causa cambios emocionales, puesto que los sujetos alcohóli-
cos entrevistados desarrollaron síntomas relacionados con la ansiedad, estrés y vulnerabilidad 
durante el proceso de consumo y de recuperación. Por ello, no todas las personas se ven igual-
mente afectadas por cada causa, para algunos sujetos que abusan del alcohol, los rasgos psi-
cológicos como impulsividad, baja autoestima y una necesidad de aprobación provocan que se 
beba alcohol de manera inapropiada.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Grupo de Alcohólicos Anónimos: “Renacimiento 11 de abril 1997” ubicado en la colonia Potinas-
pack de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Capacidad de autocuidado del personal de enfermería que atiende     
pacientes críticos en un hospital de 2do nivel 
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Magaña-Castillo, Margarita1; García-Jiménez, Adelfo1 y Aguilar-Aristigue, Elizabeth

RESUMEN
Introducción. El personal de enfermería que 
atiende pacientes en estado crítico está ex-
puesto a diferentes riesgos que pueden afec-
tar la capacidad de agencia de autocuidado de 
ellos mismos (Fernández et al., 2020) Objetivo. 
Identificar la capacidad de autocuidado (CAC) 
y las conductas y condiciones de salud que 
posee el personal de enfermería que atiende 
pacientes críticos en un hospital de 2do nivel 
de atención. Material y métodos. Tipo de estu-
dio cuantitativo, descriptivo y transversal. Po-
blación compuesta por 20. Se aplicó el Cues-
tionario de Capacidad de Autocuidado (CAC) 
Percibido, compuesto por 24 ítems. El procesa-
miento y análisis estadístico se llevó a cabo en 
el programa SPSS versión 25. Resultados. En 
relación con la CAC, se encontró que el 90 % fue 
bueno, mientras que el 10 % obtuvo muy buena. 
Donde se muestra la capacidad de autocuidado 
que tienen los enfermeros, de acuerdo con los 
puntos que ellos alcanzaron se ubican en cierto 
estándar que va de muy baja a muy buena. Con-
clusión. Las conductas y condiciones de salud 
de los participantes no coinciden con la buena 
CAC revelada.

PALABRAS CLAVE
Capacidad de autocuidado (CAC), personal de 
enfermería.

ABSTRACT
Introduction. Nurses caring for critically ill pa-
tients are exposed to different risks that may 
affect their self-care agency capacity. Objective. 
Identify the of self-care capacity (CAC) and the 
behaviors and health conditions possessed by 
nursing staff caring for critically ill patients in a 
2nd level of care hospital. Material and methods. 
Quantitative, descriptive and cross-sectional 
study type. The Perceived Self-Care Capacity 
Questionnaire (CAC), composed of 24 items, 
was applied. Statistical processing and analysis 
were carried out in SPSS version 25. In relation 
to the CAC, it was found that 90 % was good, 
while 10 % obtained very good. This shows the 
self-care capacity of the nurses, according to 
the points that they reached, they are located in 
a certain standard that goes from very low to 
very good. Conclusion. There is no relationship 
between the behaviors and health conditions of 
the participants to have a good CAC, there was 
relationship in the sex variable since in the CAC 
it was found that only 2 people of the male sex 
have Very good CAC.
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INTRODUCCIÓN
La salud del personal de enfermería es un tema de interés, ya que, si este mantiene un estado 
óptimo de salud, puede llevar a cabo sus labores con mejor calidad, aunque se presenten situa-
ciones difíciles; es real que existen situaciones no favorables en los entornos de trabajo, lo cual 
es causa de estrés y otras condiciones que afecten su salud (Aldrete et al., 2017). 

El autocuidado del personal de enfermería ha sido un problema que siempre ha estado presen-
te, en las distintas áreas, principalmente en urgencias y unidades de cuidados intensivos donde el 
personal de enfermería se encuentra expuesto a distintos agentes que ponen en riesgo su salud, 
uno de ellos el estrés por carga laboral, debido a que no existe promoción que ayude a mejorar los 
hábitos de autocuidado del personal esta se ve deteriorada por los distintos agentes (Arias, 2018).

Desde la teoría de Dorothea Orem, postula que el Autocuidado implica la realización de ac-
ciones premeditadas, destinadas a modificar o controlar factores de riesgo y causales de enfer-
medad en uno mismo, con el fin de mantener o mejorar el bienestar. En este contexto se puede 
decir que la capacidad de agencia de autocuidado son aquellas actividades realizadas para el 
mejoramiento de salud o su preservación, esta capacidad se puede ver afectada por diferentes 
factores condicionantes internos y externos del personal de enfermería por ejemplo las conduc-
tas y condiciones de vida que ellos tengan (Gordillo & Ruiz, 2018).

El tema seleccionado representa una de las problemáticas en el personal de salud, ya que por 
distintas razones, ya sea por exceso de trabajo o distintas rutinas de agotamiento en las institu-
ciones donde trabaja el personal de enfermería, se descuida el autocuidado de ellos mismos. Por 
lo antes mencionado se realiza la siguiente pregunta del problema ¿Cuál es la relación de la CAC 
con conductas y condiciones de salud que posee el personal de enfermería que atiende pacientes 
críticos de una unidad de 2do nivel de atención?

El objetivo de la investigación es Identificar la capacidad de autocuidado, conductas y condi-
ciones de salud en el personal de enfermería que atiende pacientes críticos de una unidad de 2do 
nivel de atención en Tabasco. 

METODOLOGÍA
El tipo de estudio fue cuantitativo, porque se buscó medir la CAC que tiene el personal de enfer-
mería que atiende pacientes en estado crítico en un hospital de segundo nivel de atención, en el 
estado de Tabasco. El tipo de diseño fue descriptivo, porque se describió y especificó la CAC de 
los enfermeros (as) que atiende a pacientes críticos en las distintas áreas de un hospital.

La población estuvo conformada por 20 sujetos de estudio, los participantes tuvieron la mis-
ma probabilidad de participar en la investigación, el investigador decidido en base a los conoci-
mientos y características de la población quienes formaron parte de la muestra (Polit, 2018).

Se aplicó un instrumento de Capacidad de Autocuidado Percibido, el cual fue desarrollado en 
México (Gallegos, 1998). Esta versión está constituida por 24 preguntas, es una escala tipo Likert 
la cual mide la cantidad en que se realizan actividades de autocuidado en cuatro niveles donde 1= 
nunca, 2 = casi nunca, 3 = siempre y 4 = casi siempre); el participante que mayor puntaje alcance 
es el que tiene mayor nivel de CAC y el que menor puntaje es el de menor nivel de CAC.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontró en relación con la percepción de CAC que el 90 % tiene buena CAC, mientras que el 10 % 
obtuvo muy buena. Capacidad de autocuidado que tienen los enfermeros (Ver Tabla 1)
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Tabla 1. Capacidad de Autocuidado del personal de Enfermería

CAC Frecuencia Porcentaje
Muy baja (24 puntos) 0 0 %
Baja (25 - 48 puntos) 0 0 %
Buena (49 - 72 puntos) 18 90 %
Muy buena (73 - 96 puntos) 2 10 %
Total 20 100 %

 
Fuente: Base de datos de la investigación

De acuerdo con las conductas de salud deseables y no deseables que el personal de salud 
realiza para su autocuidado, el porcentaje más elevado de los que realizan ejercicio es nunca con 
45 % y diario 10 %, el porcentaje de enfermeros que consumen alcohol es del 60 % y del total de 
los participantes el 50 % fuman y 50 % no fuman (Ver tabla 2).

Tabla 2. Conductas relacionadas con la salud de los participantes

Variable Frecuencia Porcentaje
Frecuencia con la que realiza ejercicio
Nunca 9 45 %
1 vez a la semana 7 35 %
2 o 3  veces por semana 2 10 %
Diario 2 10 %
Total 20 100 %
Consumo de alcohol
Si 12 60 %
No 8 40 %
Total 20 100 %
Fuma
Si 10 50 %
No 10 50 %
Total 20 100 %

                                   Fuente: Base de datos de la investigación 

En condiciones de salud el índice de masa corporal que más se encontró fue el sobrepeso con 
un 50 %, la percepción del estado de salud física en general que tienen los participantes es buena 
con 65 %, mientras que en la percepción del estado de salud mental es buena con 85%, de los 
participantes nadie presenta hipertensión, diabetes y depresión (Ver tabla 3).
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Tabla 3. Condiciones de salud de los participantes

Variable Frecuencia Porcentaje
Índice de masa corporal (IMC)
Normopeso (18.5–24.9) 2 10 %
Sobrepeso (25.0–29.9) 10 50 %
Obesidad (≥30.0) 8 40 %
Hipertensión y Diabetes
Si 0 0 %
No 20 100 %
Percepción del estado de salud física en general
Regular 7 35 %
Bueno 13 65 %
Percepción del estado de salud mental
Regular 3 15  %
Bueno 17 85 %
Depresión
Si 0 0  %
No 20 100 %
Total 20 100  %

                          Fuente: Base de datos de la investigación 

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio tienen un porcentaje más elevado de CAC que el reportado en el 
estudio de Uribe y León (2022), quienes reportan una CAC media a alta en un 58 %. A su vez el 
resultado de la CAC buen a muy buena no es totalmente congruentes con el IMC, la práctica de 
ejercicio, el consumo de alcohol y tabaco en coincidencia con Arias (2018), quien reportó que el 
personal de enfermería percibe importante la práctica de autocuidado y asevera tener buena CAC 
no se evidencia con la práctica de hábitos que evidencian dicho autocuidado.

CONCLUSIONES
Esta investigación revela que la mayoría del personal de enfermería que atiende pacientes críti-
cos en un hospital de segundo nivel manifiesta poseer una buena capacidad de autocuidado, con 
un 90 % de los participantes ubicados en esta categoría y un 10 % con una capacidad de autocui-
dado muy buena. Sin embargo, los resultados también indican incongruencia con las conductas 
y condiciones de salud (como la frecuencia de ejercicio, consumo de alcohol y tabaco, e índice 
de masa corporal) y la capacidad de autocuidado percibida. Estos hallazgos sugieren que, aun-
que los enfermeros perciben tener una buena capacidad de autocuidado, sus hábitos de salud 
no siempre reflejan esta percepción, lo cual resalta la necesidad de promover estrategias más 
efectivas para mejorar los hábitos de autocuidado en este grupo profesional.
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RESUMEN
Objetivo: Cuantificar compuestos fenólicos y la 
actividad antioxidante de una infusión fermen-
tada a partir de cascarilla de cacao.

Metodología: este fermento se evaluó du-
rante 10 días para establecer la evolución de la 
actividad antioxidante y el contenido de polife-
noles. Los fenoles totales se cuantificaron utili-
zando el método Folin-Ciocalteu. La capacidad 
antioxidante se evaluó utilizando los métodos 
ABTS y DPPH. 

Resultados: se encontraron concentracio-
nes similares de compuestos fenólicos duran-
te la fermentación, alrededor de 2 mg de ácido 
gálico equivalente por mL (mg GAE/mL). La 
actividad antioxidante más alta se observó el 
día 6 de fermentación para ABTS con un valor 
promedio de 30.37 % y al tercer día de fermen-
tación para DPPH siendo de 41.9 %.

Conclusiones: se establecieron diferencias 
significativas con un valor p <0.05 entre la ac-
tividad antioxidante por los métodos ABTS y 
DPPH entre la infusión de cascarilla de cacao y 
su fermentación en los días 3 y 6. Asimismo la 
fermentación mejoró la actividad antioxidante 
de esta bebida.

PALABRAS CLAVE
SCOBY, polifenoles, cascarilla de cacao

ABSTRACT
Objective: Quantify phenolic compounds and 
antioxidant activity of a fermented infusion from 
cocoa bean shell.

Methodology: This ferment was evaluated for 
10 days to establish the evolution of antioxidant 
activity and polyphenols content. Total phenols 
were quantified using the Folin-Ciocalteu me-
thod. The antioxidant capacity was evaluated 
using the ABTS and DPPH methods.

Results: similar concentrations of phenolic 
compounds were found during fermentation, 
about 2 mg of gallic acid equivalent per mL (mg 
GAE/mL). The highest antioxidant activity was 
observed on the 6th of fermentation for ABTS 
with an average value of 30.37 % and the third 
day of fermentation for DPPH being 41.9 %.

CONCLUSIONS: Significant differences were 
established with a value P <0.05 between the 
antioxidant activity by the ABTS and DPPH me-
thods between the infusion of cocoa shell and its 
fermentation in days 3 and 6. Fermentation also 
improved the antioxidant activity of this drink.

KEYWORDS
SCOBY, polyphenols, cocoa bean shell
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INTRODUCCIÓN
El Cultivo Simbiótico de Bacterias y Levadura (SCOBY) se utiliza para la preparación de kombu-
cha, una bebida fermentada hecha de té negro y sacarosa, obteniendo así un alimento funcional 
rico en sustancias bioactivas, especialmente compuestos fenólicos. Estos representan el grupo 
principal de antioxidantes presentes en Kombucha y son responsables de los beneficios para la 
salud de la bebida. Recientemente, se ha descrito el uso de sustratos alternativos para la prepara-
ción de Kombucha. Es por ello que se utilizó SCOBY en combinación con la infusión de cascarilla 
de cacao, un subproducto de la industria del cacao, que recientemente se ha propuesto como un 
ingrediente funcional principalmente debido a su contenido de polifenoles, para la preparación de 
una bebida fermentada con actividad antioxidante.

METODOLOGÍA
La infusión fermentada a partir de cascarilla de cacao molida (marca CACEP®) se preparó de 
acuerdo a metodología para té negro (control) (Rezende Cardoso et al., 2020): se agregaron 12 
g/L sustrato a 95 °C por 5 min. Déspues de la infusión, se agregaran 50 g/L sacarosa y las prepa-
raciones se enfriaron en baño con agua corriente hasta alcanzar la temperatura de 25oC.

Luego, se agregaron 3 % (m/v) de SCOBY (marca MANDOLÍN®) y 100 mL/L cultivo líquido an-
terior. La fermentación se realizó a 30 oC durante 10 días, el muestreo se realizó los días 0, 3, 6, 
10. Las muestras deben transferirse a microtubos Eppendorf y centrifugarse a 10,000 rpm duran-
te 10 minutos y luego almacenarse a -8 oC hasta su posterior determinación de compuestos fe-
nólicos por método de Singleton y actividad antioxidante por método de 2, 2'-Azinobis-3-etil-ben-
zo-tiazolina-6-acido sulfónico (ABTS) y  2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH).

La concentración de compuestos fenólicos totales de las muestras se determinó por el méto-
do colorimétrico de Folin-Ciocalteu, utilizando el ácido gálico como estándar (0 a 10 mg/mL) (Sin-
gleton & Rossi, 1965). Se agregaron 25 μL del reactivo Folin-Ciocalteu (0.1 N) a 10 μL de muestra. 
Después de 8 minutos de incubación a 25oC, se agregaron 75 μL de solución de carbonato de 
sodio (75 g/L) y 90 μL de H2O destilada. Luego, la mezcla se incubó durante 2 horas y la absor-
bancia se midió a 760 nm. Los resultados se expresaron como mg de ácido gálico equivalente 
por mL (mg GAE/mL).

La actividad antioxidante por método DPPH se midió de acuerdo a (Bekir et al., 2013). Veinte 
microlitros de muestra se mezclaron con 180 μL de una solución DPPH metanólica 0.2 mM. La 
mezcla se incubó a 25 °C durante 30 min y  la absorbancia se leyó a 520 nm. La actividad antioxi-
dante de cada muestra se calculó como porcentaje de inhibición de acuerdo con la ecuación #1.

Ecuación #1

La actividad antioxidante por método ABTS se midió de acuerdo a (Re et al., 1999). Para el en-
sayo se mezclaron 198 μl de reactivo ABTS.+ con 2 μl de la muestra o estándar. La absorción se 
puede leer  exactamente 1 minuto después de la mezcla inicial y hasta 6 min a 734 nm. Los resul-
tados se expresaron en porcentaje de inhibición de radicales libres de acuerdo a la ecuación #1.

El programa GraphPad Prism versión 5.0 se utilizó para el tratamiento estadístico de los da-
tos. Las medias se compararon mediante análisis de varianza de una vía (ANOVA) y la prueba de 
comparación múltiple de Tukey (P <0.05) donde * p≤0.05, ** p≤0.01, *** p≤0.001, **** p≤0.0001. 
Todos los datos obtenidos representan tres experimentos independientes y los resultados se 
expresaron como valores de media ± desviación estándar .
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La composición fenólica total presente en las muestras se determinó mediante el método Fo-
lin-Ciocalteu obteniendo concentraciones en el rango de 2.08 - 1.93 mg GAE/mL para el sustrato 
de cascarilla de cacao al inicio y final de la fermentación. Se observa una relativa disminución 
de polifenoles durante la fermentación no encontrandose diferencias significativas. Esto es con-
sistente con lo reportado por (Huang et al., 2022) para el sustrato de té negro que encontró un 
contenido fenólico dentro del rango de 42 - 30 mg GAE/mL para té negro al inicio y al decimo 
día de fermentación. Una concentración menor fue reportada por (Rezende Cardoso et al., 2020) 
para té negro fermentado por 10 días donde obtuvieron valores de 1.09 mg GAE/mL. La cantidad 
de polifenoles reportadas en esta investigación para la infusión sin fermentar y fermentada de 
cascarilla de cacao se encuentra entre el rango reportado por los autores anteriormente men-
cionados. Observándose el mayor contenido de polifenoles al tercer día para ambos sustratos. 
También se ha reportado el uso de SCOBY con otros sustratos como jugo de uva roja en el que 
se encontró un contenido de polifenoles de 2.25 – 3.1 mg GAE/mL al inicio y al decimo día de la 
fermentación similar a la cantidad encontrada para el sustrato de cascarilla de cacao, con la dife-
rencia que existe una tendencia al aumento en función de la fermentación, esto puede deberse a 
los diferentes niveles de nutrientes y metabolitos secundarios de los sustratos que pueden favo-
recer el crecimiento de ciertas especies de microorganismos involucradas en la degradación de 
los compuestos fenólicos complejos a estructuras más pequeñas. En consecuencia, el contenido 
de compuestos fenólicos en el fermento aumenta (Qi Chong & Wen La, 2023; Antolak et al., 2021).

Naturalmente, los polifenoles contribuyen principalmente a las propiedades antioxidantes vege-
tales, es por ello se evaluó la actividad antioxidante por el método DPPH y ABTS. Encontramos dife-
rencias significaticas (p<0.05) entre la actividad antioxidante de la infusión de cascarilla 34.64 % y 
sus productos de fermentación el día 3 (41.90 %) y el día 6 (37.72 %) con DPPH, asimismo el método 
ABTS demostró para la infusión de cascarilla de cacao un resultado de 20.14 % comparado con el 
día 3 (30.32 %)  y para el día 6 (30.37 %) de fermentación. Esto demuestra que la actividad antioxi-
dante de la infusión de cascarilla de cacao fermentada fue mayor en los días mencionados anterior-
mente comparado con la infusión no fermentada de cascarilla de cacao por ambos métodos. No 
existen reportes para contrastar estos hallazgos con el mismo sustrato, sin embargo (Ahmed et al., 
2020) reportó una actividad antioxidante similiar del fermento de arroz con SCOBY, encontrando una 
actividad eliminadora de radical DPPH de 24 % al décimo día de fermentación.

Asimismo diversos autores han combinado el SCOBY con diversos sustratos y han reportado 
un mejoramiento en las propiedades biológicas del sustrato tras su fermentación (Anantachoke 
et al., 2023; Ferreira de Miranda & Fernandes Ruiz, 2022) . 

La actividad antioxidante más alta se observó el día 6 de fermentación para ABTS con un valor 
promedio de 30.37 % y al tercer día de fermentación para DPPH siendo de 41.9 %. Estos datos 
son compatibles con lo encontrado por (Lobo et al., 2017); es decir, la conversión metabólica de 
los polifenoles por enzimas microbianas puede contribuir al aumento de la actividad antioxidante 
de la infusión fermentada en comparación con la infusión no fermentada de cascarilla de ca-
cao. Además de la concentración y composición de fenólicos en el fermento, otros metabolitos 
producidos durante la fermentación, como el ácido ascórbico y otros ácidos orgánicos, también 
pueden modificar la capacidad antioxidante de este fermento (Malbaša et al., 2011). 

CONCLUSIONES
Los resultados demostraron la mayor actividad antioxidante en la infusión fermentada de cascarilla 
cacao comparado con la infusión no fermentada de cascarilla de cacao, esto es debido a la abun-
dancia en compuestos fenólicos de este sustrato específicamente flavanoles, metabolitos secun-
darios responsables de los beneficios para la salud asociados con el consumo de este alimento.
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Por esta razón, y dentro del marco de una economía circular, recientemente se ha propuesto la 
cascarilla de cacao como un ingrediente de bajo costo para la elaboración de alimentos funcionales.

Además que estos resultados representan hallazgos preliminares que ayudarán en la evalua-
ción del potencial bioactivo del fermento de infusión de cascarilla de cacao con SCOBY. Estos 
hallazgos determinan que el proceso de fermentación mejoró las propiedades antioxidantes de 
ambos sustratos.
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RESUMEN
La lactancia materna, un acto fisiológico fun-
damental para la supervivencia y el desarrollo 
óptimo de los recién nacidos, ha sido objeto 
de numerosos estudios que han revelado una 
gama diversa de beneficios para la salud tan-
to del lactante como de la madre. Entre estos 
beneficios, se ha explorado la posible influen-
cia de la lactancia materna en la incidencia del 
delito, un aspecto de gran relevancia social y 
criminológica. Esta investigación se adentra en 
el impacto potencial de la lactancia materna en 
la prevención del delito, examinando las eviden-
cias científicas disponibles hasta la fecha. Me-
todología: Mediante la prueba de correlación de 
Pearson se correlacionó la duración de la lactan-
cia materna en meses, así como el porcentaje 
de madres que alimentan con leche materna du-
rante los primeros seis meses de 27 países del 
continente americano con sus respectivas ta-
sas de incidencia delictiva (homicidio, agresión, 
hurto menor, secuestro, violación) utilizando el 
programa GraphPadPrism 6.0. Resultados: Los 
resultados muestran que la duración promedio 
de la lactancia materna en meses correlacionó 
con una menor tasa de hurtos. La lactancia ma-
terna exclusiva durante 6 meses no correlacionó 
con una menor tasa de criminalidad.

PALABRAS CLAVE
Lactancia materna, incidencia delictiva, Conti-
nente Americano.

ABSTRACT
Breastfeeding, a physiological act essential for 
the survival and optimal development of new-
borns, has been the subject of numerous stu-
dies that have revealed a diverse range of heal-
th benefits for both the infant and the mother. 
Among these benefits, the possible influence 
of breastfeeding on the incidence of crime has 
been explored, an aspect of great social and cri-
minological relevance. This research delves into 
the potential impact of breastfeeding on crime 
prevention, examining the scientific evidence 
available to date. Methodology: Using the Pear-
son correlation test, the duration of breastfee-
ding in months, as well as the percentage of mo-
thers who breastfeed during the first six months 
of 27 countries on the American continent, were 
correlated with their respective crime incidence 
rates ( homicide, assault, petit theft, kidnapping, 
rape) using the GraphPadPrism 6.0 program. Re-
sults: Results show that the average duration of 
breastfeeding in months correlated with a lower 
rate of thefts. Exclusive breastfeeding for 6 mon-
ths did not correlate with a lower crime rate.

KEYWORDS
Breastfeeding, crime incidence, American Con-
tinent.
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INTRODUCCIÓN
La violencia es un fenómeno complejo, multidimensional, que obedece a factores psicológicos, 
biológicos, económicos, sociales y culturales. Las causas que acompañan al comportamiento 
violento cruzan, constantemente, las fronteras entre individuo, familia, comunidad y sociedad. 
(Buvinic, Morrison, Orlando, 2005).

Existen bases biológicas que pueden predisponer al desarrollo de una conducta violenta. Las 
experiencias que una persona experimenta durante la infancia temprana afectan la organiza-
ción del cerebro adulto. La negligencia física y emocional en las etapas prenatal y de la infancia 
temprana, así como la exposición de un niño a la violencia, alteran en el infante el desarrollo del 
sistema nervioso central, predisponiendo al desarrollo de conductas violentas en etapas poste-
riores de la vida (Buvinic et al., 2005). Existe una relación entre el consumo de alcohol y crimen 
violento (Markowitz, 2000b). Markowitz (2000a) afirma que el consumo de cerveza favorece la 
probabilidad de asaltos, mientras que el consumo de la marihuana y de la cocaína favorecen la 
incidencia de robos y asaltos en los Estados Unidos. La violencia también puede aprenderse en 
los hogares de acuerdo a la conducta que los padres muestran a sus hijos y la cultura de violencia 
en los medios de comunicación. Es un grave error que los padres premien conductas agresivas 
de sus hijos (Berkowitz, 1996). En Latinoamérica como en otros países del mundo, los homicidios 
son perpetrados por hombres jóvenes. Las altas tasas de desempleo juvenil, la impunidad en el 
sistema judicial y el acceso fácil al alcohol, las drogas y las armas de fuego son realidades que 
contribuyen a que los jóvenes elijan actividades violentas (Buvinic et al., 2005). Se ha visto que las 
niñas son menos agresivas que los niños (Maccoby y Jadelin, 1974). El desempleo y hacinamien-
to incrementan de manera significativa la probabilidad de violencia (Buvinic et al. 1999). El nivel 
actual de desarrollo de un país no es tan importante para explicar los niveles de violencia, Sin em-
bargo, dentro de un país, las diferencias de ingreso y escolaridad distinguen a grupos violentos 
de grupos no violentos (Buvinic et al. 2005). La iglesia, la policía y el aparato judicial y penal en el 
sector público, así como las organizaciones sociales y comunitarias en el sector privado cumplen 
un papel central en disuadir el comportamiento violento las debilidades de estas instituciones 
forman un ambiente propicio para el comportamiento violento (Sanjuan, 1998). 

La infancia es la etapa más bella de la evolución hacia la madurez, en la que existe una gran 
vulnerabilidad que debe ser protegida. Se considera que la familia es la primera fuerza (en el tiem-
po y por su trascendencia) que interviene modulando las experiencias infantiles, determinando 
conductas y participando en la personalidad progresiva (Rodríguez-Sacristán, 1995). De igual 
forma, el infante tiene una serie de necesidades fisiológicas que deben quedar satisfechas, por 
ejemplo, la necesidad de recibir alimentos y calor. El hecho de que el bebé acabe por interesarse 
y apegarse a una figura humana (en especial, la madre) se debe a que ésta satisface sus necesi-
dades fisiológicas y aquel pequeño aprende en un momento dado, que la madre es la fuente de 
su gratificación (Bowlby, 1998).

En efecto, el apego es el vínculo emocional que se genera entre un niño y un individuo en parti-
cular (principalmente la madre) y es la forma más importante de desarrollo social que se produce 
en la infancia. En el curso del desarrollo sano, la conducta de apego lleva al establecimiento de 
vínculos afectivos o cariños, al principio entre el niño y el progenitor y, más tarde entre adultos. 
Las formas de comportamiento y los vínculos derivados de ellas están presentes y activos du-
rante toda la vida (Larrabure y Paoliche, 2016). Este trabajo partió de la hipótesis de un trabajo 
previo en la que se atribuye a la ausencia materna como la causa del desarrollo de toda la maldad 
en la humanidad (Cross y Purvis, 2008). Siendo la lactancia materna el primer vínculo de amor 
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que enlaza a la madre con los hijos, se planteó como objetivo general del trabajo que la lactancia 
materna podría ayudar a prevenir la incidencia delictiva en el continente Americano.

METODOLOGÍA
Mediante la prueba de correlación de Pearson se correlacionó la duración de la lactancia mater-
na en meses, así como el porcentaje de madres que alimentan con leche materna durante los 
primeros seis meses de 27 países del continente americano con sus respectivas tasas de inci-
dencia delictiva (homicidio, agresión, hurto menor, secuestro, violación) utilizando el programa 
GraphPadPrism 6.0. El tamaño de muestra y los criterios de selección se realizaron de acuerdo 
a los criterios de la Organización Panamericana de la Salud y el Observatorio Interamericano de 
seguridad. La información para realizar el análisis estadístico se recabó de los portales web de 
estas organizaciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que la lactancia exclusiva durante seis meses no disminuye la tasa 
de delincuencia en los rubros de delincuencia analizados (Figura 1), mientras que la duración de 
lactancia en meses correlaciono de manera estadísticamente significativa con una menor tasa 
de hurtos. Sin embargo, no ayudo a disminuir las tasas del resto del tipo de delitos analizados 
(Figura 2), lo cual concuerda con un reporte realizado en Brasil en donde se siguieron 5914 niños 
hasta su edad adulta y se observó que del total de los niños evaluados únicamente 106 de ellos 
cometieron actos violentos en el rango de edad de 12 a los 25 años. Los jóvenes que cometieron 
delitos provenían de familias de bajos ingresos. Sin embargo, no se encontró una asociación 
entre la lactancia materna con actos de delincuencia violentos (Caicedo, Gonçalves, González, 
Victora, 2010). En apoyo a la hipótesis con respecto al hecho de la importancia de la lactancia 
materna en la prevención del desarrollo de conductas agresivas en los seres humanos, se rea-
lizó un estudio donde se siguió durante 14 años a 4,502 niños recién nacidos amamantados de 
manera exclusiva durante 6 meses y se evaluó su conducta a los 14 años de edad, Se observó 
que la lactancia materna disminuyó los síntomas de salud mental, así como los problemas de 
conducta a los 14 años de edad. El impacto de la lactancia materna sobre los problemas socia-
les, de agresión y atención, fueron estadísticamente significativos aún después de controlar el 
efecto de otras variables, tales como embarazos no planeados, problemas de salud mental de 
las madres, así como el uso de sustancias durante el embarazo (Hayatbakhsh, O'Callaghan, Bor, 
Williams, Najman, 2012).

CONCLUSIONES
En conclusión, la lactancia materna emerge como un factor potencialmente protector contra la 
incidencia del delito en la vida posterior. Los efectos neurobiológicos y emocionales de la lactan-
cia materna pueden influir de manera significativa en el desarrollo cognitivo, emocional y social 
del lactante, proporcionando una base sólida para la prevención de comportamientos delictivos 
en la adolescencia y la adultez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la lactancia 
materna es solo uno de los muchos factores que influyen en la conducta delictiva, y se requieren 
investigaciones adicionales para comprender completamente su impacto y mecanismos subya-
centes. En última instancia, fomentar y apoyar la lactancia materna no solo conlleva beneficios 
para la salud individual, sino también para la sociedad en su conjunto, al contribuir a la creación 
de entornos más seguros y comunidades más resilientes.
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Tabla 1. Prácticas de lactancia materna en el continente americano. Referencias: (Organización Panamericana de la 
Salud, 2018; Goverment of Canada 2009-2010; Center for disease control and prevention 2009-2016).

Argentina 54 53 13.4 2015

Barbados 19.7 40.3 8.5 2012

Belice 33.2 68.3 17.2 2016

Bolivia 58.3 55 15 2016

Brasil 38.6 42.9 14 2016

Canada 17.6

Colombia 42.8 56.6 14.9 2010

Costa rica 32.5 59.6 14 2011

Cuba 33.2 47.9 10.5 2014

Ecuador 43.8 54.6 15 2012

El Salvador 46.7 42 20.6 2014

Estados Unidos 24.9

Guatemala 53.1 63.1 21.7 2015

Guyana 23.3 49.2 14.1 2014

Haiti 39.7 46.7 17 2012

Honduras 31.2 63.8 17.6 2012

Jamaica 23.8 64.7 12.5 2011

México 30.8 51 10.9 2015

Nicaragua 31.7 54 18.4 2006

Panama 21.5 47 14.4 2013

Paraguay 29.6 49.5 13.4 2016

Perú 68.4 55.1 20.8 2014

República Dominicana 4.7 38.1 7.3 2014

Santa Lucia 3.5 49.6 12.6 2012

Suriname 2.8 44.7 8 2010

Trinidad y Tobago 12.8 41.2 2006

Uruguay 57.1 76.5 2013

Pais AñoDuracion de la lactancia
en meses

Inicio temprano de
la lactancia (%)

Lactancia materna 
exclusiva de 
6 meses (%)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Incidencia de crímenes en los países del continente americano. Referencia: (Observatorio interamericano de 
seguridad http://www.oas.org/IOS/indicatorsdetails.aspx?lang=es&indicator=194).

País Homicidio Año Agresión Año Hurtos Año Robó Año Secuestro Año Violación Año

Argentina 5.2 2017 323.46 2017 579.6 2017 923 2017 8.46 2017

Barbados 10.9 2015 502.45 2017 596 2015 106 2015 3.5 2018 25.52 2017

belice 34.4 2014 277.93 2017 234.9 2014 86.4 2014 1.33 2018 5.85 2017

Bolivia 12.4 2012 73.5 2016 50.8 2012 141 2012 0.44 2018 23.48 2016

Brasil 26.7 2015 284.79 2017 873.8 2013 496 2013 0.25 2018 22.56 2017

Canada 1.7 2015 150.81 2017 1402.7 2015 61.4 2015 10.29 2017 1.43 2012

Colombia 26.5 2015 250.55 2017 300.5 2015 210 2015 0.4 2018 60.41 2017

Costa rica 11.8 2015 155.46 2017 696.6 2013 1096 2014 0.2 2018 36.18 2017

Cuba 4.7 2011

Ecuador 8.2 2014 38.86 2017 152.8 2014 571 2014 4.74 2018 29.62 2017

El Salvador 108.6 2015 58.63 2017 139.4 2015 84.2 2015 0.24 2018 31.81 2017

Estados Unidos 4.9 2015 249.41 2017 1773.4 2015 102 2015 41.77 2017

Guatemala 31.2 2014 9.72 2017 59.3 2012 19.4 2014 1.76 2018 41.63 2017

Guyana 19.4 2015 271.23 2017 674.1 2015 191 2015 0 2018 28.52 2017

Haiti 10 2012 5.15 2012

Honduras 63.8 2015 21.77 2017 36.1 2015 127 2015 0.21 2018 6.75 2017

Jamaica 43.2 2015 98.73 2017 75.4 2013 68.3 2015 0.41 2018 16.81 2017

México 16.3 2015 43.97 2017 114.2 2015 129 2015 0.98 2017 10.65 2017

Nicaragua 11.5 2012 314.99 2010 182.2 2010 496 2010 1.34 2010 31.41 2017

Panama 11.4 2015 81.4 2017 480.4 2015 208 2015 0.85 2017 48.55 2017

Paraguay 9.3 2015 9.5 2017 572.7 2015 317 2015 0.04 2016 16.25 2017

Perú 7.2 2015 82.78 2017 301.1 2015 264 2015 0.63 2017 22.62 2017

República Dominicana 17.4 2014 30.22 2016 235.3 2014 144 2014 0.2 2016 11.22 2016

Santa Lucia 21.6 2012 1033.89 2016 6.67 2016 33.33 2016

Suriname 10.7 2015 2778.8 2004 59.82 2016

Trinidad y Tobago 30.9 2015 40.97 2014 137.5 2015 182 2015 0.22 2014 14.54 2014

Uruguay 8.4 2015 16.62 2016 3043.6 2015 566 2015 0.32 2017 7.97 2016

Incidencia de crimenes por cada 100,000 habitantes

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1. Análisis de correlación entre la duración de la lactancia materna exclusiva durante 6 meses en la prevención 
del crimen en el continente americano (Correlación de Pearson).
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Figura 1

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Efecto de la duración de la lactancia (en meses) en la prevención del crimen en el continente americano 
(Correlación de Pearson).
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RESUMEN
La presente investigación se llevó a cabo en el 
Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) 
en Puebla, evaluando a 67 alumnos de 5° y 6° 
de primaria, la muestra incluyó un 55.3 % de 
niños y un 44.7 % de niñas, con una edad pro-
medio de 10.85 años. Este proyecto tiene como 
finalidad evaluar los factores de riesgo relacio-
nados con la obesidad infantil de acuerdo con 
sus hábitos alimenticios. Se tomaron medidas 
antropométricas (talla y peso) para calcular el 
IMC y se aplicó un cuestionario basado en há-
bitos alimenticios con preguntas estructuradas 
con dos apartados 1) Características sociales y 
2) Características alimenticias. Los resultados 
indicaron para el grupo 1 un IMC promedio de 
21.56, los cuales llevan mejores hábitos alimen-
ticios. Mientras que, para el grupo 2, un IMC 
promedio de 19.9, y que se encuentran dentro 
los parámetros normales, aunque algunos niños 
mostraron riesgo de obesidad. Para esto, se rea-
lizaron medias de resumen, correlación de Pear-
son, análisis de componentes principales, análi-
sis multivariados y análisis de conglomerados. 
Lo cual indica que existen hábitos alimenticios 
tanto positivos como negativos en los infantes, 
y es de suma importancia que lleven una educa-
ción alimentaria en la institución y en casa para 
poder prevenir la obesidad infantil.

PALABRAS CLAVE
Obesidad infantil, Hábitos alimenticios, Educa-
ción alimentaria, Alimentos no saludables, Ali-
mentos saludables.

ABSTRAC
This research was conducted at the Beneméri-
to Instituto Normal del Estado (BINE) in Puebla, 
evaluating 67 students in 5th and 6th grade, with 
a sample consisting of 55.3 % boys and 44.7 % 
girls, with an average age of 10.85 years. The 
purpose of this project is to evaluate the risk 
factors related to childhood obesity according 
to their eating habits. Anthropometric measure-
ments (height and weight) were taken to calcu-
late BMI, and a questionnaire based on eating 
habits was applied with structured questions 
in two sections: 1) Social characteristics and 
2) Dietary characteristics. The results indicated 
that group 1 had an average BMI of 21.56, with 
better eating habits, while group 2 had an ave-
rage BMI of 19.9, which is within normal para-
meters, although some children showed a risk 
of obesity. For this, summary means, Pearson 
correlation, principal component analysis, mul-
tivariate analysis, and cluster analysis were 
performed. This indicates that there are both 
positive and negative eating habits among chil-
dren, and it is crucial that they receive nutritional 
education both at school and at home to prevent 
childhood obesity.

KEYWORDS
Childhood obesity, Eating habits, Nutritional 
education, Unhealthy foods, Healthy foods.
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INTRODUCCIÓN
En México, la obesidad infantil cuenta con el primer lugar, siendo así un gran problema de salud 
pública, debido a que afecta a millones de niños y niñas de nuestro país por el alcance adquirido 
y su impacto sobre la morbilidad y calidad de vida que impacta en los infantes. Por lo anterior, la 
alimentación de los mexicanos se encuentra basada en consumos altos de lípidos, hidratos de 
carbono y bebidas azucaras (Pérez-Herrera  y Cruz, 2019).

La infancia es especialmente, la etapa donde se desarrollan los buenos hábitos, se establecen 
patrones de conducta y estilos de vida. Más del 95 % de los niños con obesidad infantil se deben 
a dietas con alto valor calórico y muy poca actividad física (INSP, 2019). También se ha encontra-
do que muchos niños no consumen suficientes frutas, verduras con poca frecuencia. Así mismo, 
investigaciones han identificado un problema que se presenta desde la primera infancia, es decir, 
entre 0 y 5 años. Al menos 1 de cada 20 niños y niñas menores de 5 años padece obesidad (UNI-
CEF, 2016).  Es importante mencionar que un niño es muy influido en toda su niñez y el aceptara 
todo lo que un adulto le diga o enseñe y esto determina en gran escala cómo será la salud de este 
niño en la adultez, ya que se basara en todo lo aprendido para la toma de decisiones. El objetivo 
de este estudio de investigación fue evaluar los hábitos alimenticios relacionados con la  obesi-
dad infantil en nivel básico BINE en Puebla. 

METODOLOGÍA
Esta investigación fue diseñada para realizar una evaluación desde febrero a mayo del  2024, 
el cual se realizó un estudio de campo en la institución Benemérito Instituto Normal Del Estado 
“BINE” en Puebla, tomando como universo de estudio a alumnos de 5° y 6° de primaria de esta 
institución, dando un total de 67 participantes encuestados, el 55.3 % del total fueron niños y el 
44.7 % fueron niñas, de los cuales se tomaron las medidas antropométricas como talla y peso 
para poder calcular su IMC e identificar los factores de riesgo para desarrollar obesidad infantil.

De igual manera, se realizó un cuestionario para conocer los hábitos alimenticios que influyen 
en los niños, ya sea en ámbitos escolares o inculcados en casa, el cual contiene preguntas es-
tructuradas considerando aspectos: (1) Características sociales: G: Género; E: Edad; IMC: Índice 
de masa corporal, P: Peso; T: Talla; AFOD: Realización de actividad física o algún deporte; y (2) 
Características alimenticias; FCFYV: Frecuencia consumes frutas y verduras a la semana; CACH: 
Días a la semana consumes alimentos chatarra; HOC: Tu familia tiene establecido un horario para 
cada comida; ACOAE; Tus papás te hacen de comer en tu casa o compras alimentos en la cafetería 
de la escuela; ACCE: Tipo de alimentos te compras en la cafetería de la escuela; VSCD: Veces a la 
semana consumes dulces; VSROJ: Veces a la semana tomas refrescos o jugos; VDA: Vasos al día 
tomas de agua; CHS: Consumo de comida chatarra; CCR: Consumo de comida rápida; CD: Comidas 
realizadas al día; AMC: Realizas actividades mientras comes, como ver tv, leer, jugar, etc; CBA: En 
tu casa realizan algo para implementar la buena alimentación; BAEC: Tus padres te enseñan sobre 
la importancia de tener una alimentación saludable y balanceada; ECAE: Recibes educación sobre 
la correcta alimentación en tu escuela; CVS: Tus comidas de la semana son variadas (ejemplo, 
frutas, verduras, carnes, etc.) en el mismo platillo; CPOCR: Prefieres comida preparada en tu casa 
o comida rápida (pizza, tacos, hamburguesas, etc. Con los datos obtenidos se realizan gráficas de 
correlaciones de Pearson con cada una de las variables, esto con el fin de hacer una reducción más 
acertada de las variables con más relación e introducirlas a un análisis de análisis conglomerados 
mediante grupos promedio con variables por distancias euclidianas, constituyendo las variantes 
más relevantes para la identificación de grupos similares de productos para clasificar y definir sus 
características. Cada uno de estos análisis y los resultados obtenidos, se realizaron por medio 
del programa Infostat versión 2020 (Di Rienzo et al., 2020).



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Medicina y Ciencias de la Salud

62

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con la información analizada, se detectaron las siguientes variables con relación a 
las medidas sociales: En G, que corresponde a Género, nos da una media de 1.43, lo cual nos 
indica que el género que nos respondió más encuestas fue el femenino con un 55.3 % contra un 
44.7 % perteneciente a masculinos, de acuerdo con Alba, (2016), que obtuvo un total de 61.33 % 
perteneciente a niñas y 38.67 % niños. En Edad (E), indica una media de 10.85, aquí los resultados 
muestran que los participantes tenían entre 10 y 12 años, de los cuales la mayoría de los infantes 
encuestados tenían 11 años de edad, en estudios de Hoque et al., (2016). En la variable IMC, nos 
indica una media de 19.70 que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud está dentro 
de sus parámetros normales, su mínima es de  14.30 y su máxima es de 31, estos valores pueden 
indicarnos que muy pocos niños sufren obesidad, a comparación con Shamah et al., (2021). En 
Peso (P), nos indica una media de 41.60, su mínima es de 27 y su máxima es de 70, mientras que 
con Acosta et al., (2016), le arrojó datos similares a los nuestros. En la variable T, nos indica una 
media de 1.47 m, su mínima es de 1.30 m y su máxima es de 1.67 m (Tabla 1).

Tabla 1. Características de los estudiantes entrevistados del Instituto Benemérito Instituto Normal Del Estado “BINE”.

Variables (sociales) x̄ ± D.E. Variables (alimentarias) x̄ ± D.E.

G 1.43 ± 0.50 FCFYV 2.25 ± 0.66

E 10.85 ± 0.72 CACH 1.21 ± 0.45

IMC 19.70 ± 3.38 HOC 1.36 ± 0.51

P 41.60 ± 9.26 ACOAE 1.96 ± 0.47

T 1.47 ± 0.09 ACCE 2.66 ± 0.99

CD 1.19 ± 0.50 VSCD 1.27 ± 0.48

VSROJ 1.40 ± 0.63

VDA 2.34 ± 0.69

CHS 1.93 ± 0.32

CCR 1.10 ± 0.31

AFOD 1.81 ± 0.43

AMC 2.42 ± 0.82

CBA 2.13 ± 1.13

BAEC 1.27 ± 0.66

ECAE 1.70 ± 1.00

CVS 1.57 ± 0.86

CPOCR 1.13 ± 0.39

G: Género; E: Edad; IMC: Índice de masa corporal, P: Peso; T: Talla; FCFYV: Frecuencia consumes frutas y verduras a la 
semana; CACH: Días a la semana consumes alimentos chatarra; HOC: Tu familia tiene establecido un horario para cada 
comida; ACOAE; Tus papás te hacen de comer en tu casa o compras alimentos en la cafetería de la escuela; ACCE: Tipo 
de alimentos te compras en la cafetería de la escuela; VSCD: Veces a la semana consumes dulces; VSROJ: Veces a la 
semana tomas refrescos o jugos; VDA: Vasos al día tomas de agua; CHS: Consumo de comida chatarra; CCR: Consu-
mo de comida rápida; AFOD: Realización de actividad física o algún deporte CD: Comidas realizadas al día; AMC: Rea-
lizas actividades mientras comes, como ver tv, leer, jugar, etc; CBA: En tu casa realizan algo para implementar la buena 
alimentación; BAEC: Tus padres te enseñan sobre la importancia de tener una alimentación saludable y balanceada; 
ECAE: Recibes educación sobre la correcta alimentación en tu escuela; CVS: Tus comidas de la semana son variadas 
(ejemplo, frutas, verduras, carnes, etc.) en el mismo platillo; CPOCR: Prefieres comida preparada en tu casa o comida 
rápida (pizza, tacos, hamburguesas).
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Con la variable “Días a la semana consumes alimentos chatarra” (CACH), la cual nos da como 
resultado que su media es de 1.21, en los cuales 54 de los niños contestaron que consumen de 
1 a 2 veces por semana dulces, 12 de 3 a 5 veces por semana y 1 contestó que todos los días, a 
comparación de Gordillo et al., (2019), 24 de los niños consumían en grandes cantidades y 4 de 
ellos en poca cantidad. En la variable, “Realizas actividades mientras comes, como ver la TV, leer, 
jugar, etc."(AMC), se obtuvo como resultado que su media es de 2.42, lo cual nos indica que el 21 % 
de los alumnos si realiza actividades mientras come, y el otro 21 % no realiza actividades mientras 
come, y cómo restante el 58 % de los alumnos a veces suele hacer actividades mientras come. 

El análisis Pearson demostró una relación entre T - VSCD (r: 0.99). Para las variables relacio-
nadas de CCR - IMC (r: 0.97). De igual manera, para AMC - ACCE (r: 0.96). En las variables, BAEC - 
VSCD (r: 0.95), para BAEC - VDA (r: 0.96), así mismo en ECAE - FCFYV (r: 0.99), en las variables CVS 
- VSCD (r: 0.95). Por último, CPOCR-ACCE (r: 0.98) estas variables están altamente relacionadas.

Figura 2. Dendograma de los grupos de diferentes estudiantes con características similares en los hábitos alimenticios.

Características de hábitos alimenticios por grupos de estudiantes
Las características que comparte el grupo 1 son: la mayoría de los encuestados fueron del sexo 
femenino, las cuales nos dieron un promedio de IMC: 21.56, Talla: 1.42, Así mismo, las variables 
que se realizaron a los encuestados dando un resultado promedio en cada una de ellas de FCFYV: 
2.66, CACH:1.33, ACCE: 2, VSCD: 1, VDA: 2.66, CCR: 1, AMC: 2.66, BAEC: 1, ECAE: 2.33, CVS: 1 y 
CPOCR: 1. Por lo tanto, podemos comprender que la mayoría tiene una vida saludable y general-
mente prefieren comer en casa que comer fuera de ella, también identificamos que mantienen 
un deporte que practican diariamente y les ayuda a tener un buen estado físico y junto con su 
alimentación, sus hábitos alimenticios se ven reflejados en la información que han recibido por 
medio de sus padres, familiares e inclusive en la escuela. Para el grupo 2, siendo el más extenso 
observamos que tienen en promedio un 19.9 en IMC estando por debajo del grupo 1, El promedio 
de talla fue de 1.47 estando ligeramente por arriba del grupo 1. Así mismo, en las variables rea-
lizadas a los encuestados con un promedio de FCFYV: 2.21, CACH: 1.21, ACCE: 2.6, VSCD: 1.25, 
VDA: 2.36, CCR: 1.08, AMC: 2.37, BAEC: 1.29 ECAE: 1.78, CVS: 1.57 y CPOCR: 1.13. Identificamos 
que, en este grupo la mayoría de los encuestados tienen una alimentación sana, teniendo infor-
mación sobre cómo llevar su vida en buenos hábitos alimenticios. Sin embargo, un 5.9 % de la 
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muestra total si  presentan sobrepeso su tipo de dieta no es la adecuada, ya que prefieren comer 
en calle, adquiriendo comida chatarra en vez de comida saludable la mayor parte del tiempo, no 
practican ningún deporte y no tienen la información que necesita para una vida saludable. Final-
mente, todas las encuestadas de este grupo la mayoría son de niñas del sexo femenino, como 
en el grupo 1, de igual manera, observamos que la mayoría de los infantes tienen buenos hábitos 
alimenticios gracias a la información adecuada inculcada en sus casas.

CONCLUSIONES
La obesidad infantil en alumnos de 5° y 6° de primaria del Benemérito Instituto Normal del Estado 
(BINE) en Puebla, se identificó un consumo de alimentos chatarra y dulces, junto con la insuficiente 
ingesta de agua y realización de actividad física por algunos infantes, así como el mal hábito de rea-
lizar actividades mientras consumen sus alimentos, son factores que podrían contribuir al riesgo 
de obesidad. Por lo tanto, la escuela a este nivel básico debe implementar el deporte y las prácticas 
sociales como actividades didácticas, en equipo o inclusive hábitos u orientaciones alimentarias, 
con la finalidad de que los alumnos se formen con buenos hábitos a esta corta edad. Así mismo, 
es fundamental promover programas y espacios para dar información tanto a los alumnos como 
padres o maestros para que esto comience siendo un hábito desde casa y en la escuela.
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RESUMEN
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 
son la tercera causa más común de enfermeda-
des crónicas en adolescentes, tras la obesidad 
y el asma, con una edad pico de inicio entre los 
14 y 19 años. Este estudio tuvo como objetivo 
analizar la relación entre los TCA y el funcio-
namiento ejecutivo (FE). Se realizó un estudio 
transversal con 211 mujeres de bachillerato en 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México. 
Para evaluar la sintomatología de los TCA se uti-
lizaron los cuestionarios EAT-40, BULIT, QWEP y 
BSQ para la imagen corporal. Se formaron dos 
grupos: uno como control (n=39) sin sintomato-
logía de los TCA y otro con sintomatología de los 
TCA (n=39) e insatisfacción corporal. A ambos 
grupos se les realizaron mediciones antropomé-
tricas y cinco subpruebas de la batería BANFE-2 
para evaluar el FE. Se encontró que las mujeres 
con sintomatología de los TCA presentan mayo-
res IMC, así como de la circunferencia de cintura 
y cuello, y grasa corporal. En la prueba BANFE-2, 
el 41 % de las adolescentes con sintomatología 
de los TCA mostraron una alteración severa en 
el FE, en comparación con el 21.5 % del grupo 
control. Además, las mujeres con sintomato-
logía de los TCA cometieron más errores en la 
prueba Stroop A, que evalúa el control inhibito-
rio. En conclusión, la sintomatología de los TCA 
están relacionadas alteraciones en el FE, espe-
cialmente en el control inhibitorio.

PALABRAS CLAVE
Funcionamiento ejecutivo, Anorexia, Bulimia, 
Atracón, Imagen Corporal, Adolescencia, 

ABSTRACT
Eating disorders (ED) are the third most common 
cause of chronic diseases in adolescents, after 
obesity and asthma, with a peak age of onset 
between 14 and 19 years. This study aimed to 
analyze the relationship between ED and exe-
cutive functioning (EF). A cross-sectional study 
was carried out with 211 high school women in 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, Mexico. To 
evaluate ED symptomatology, the EAT-40, BU-
LIT, QWEP and BSQ body image questionnaires 
were used. Two groups were formed: a control 
(n=39) without ED symptoms and another with 
ED symptoms (n=39) and body dissatisfaction. 
Both groups underwent anthropometric measu-
rements and five subtests of the BANFE-2 battery 
to evaluate EF. It was found that women with ED 
symptoms have a higher BMI, waist and neck cir-
cumference, and body fat. In the BANFE-2 test, 
41 % of adolescents with ED symptoms showed 
a severe alteration in EF, compared to 21.5 % of 
the control group. Additionally, women with ED 
symptoms made more errors on the Stroop A 
test, which assesses inhibitory control. In con-
clusion, ED symptomatology is associated with 
alterations in EF, especially in inhibitory control.

KEYWORDS
Executive function, anorexia, bulimia, binge ea-
ting disorder, body image, adolescence 
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INTRODUCCIÓN 
Los trastornos del comportamiento alimentario (TCA) son enfermedades psiquiátricas graves, 
marcadas por alteraciones en el comportamiento, las actitudes y la ingestión de alimentos gene-
ralmente acompañadas de intensa preocupación con el peso o con la forma del cuerpo (Portela 
et al., 2012). Afectando de forma preferente a la población adolescente femenina y se observa 
una tendencia que va en aumento.

En México, el boletín epidemiológico nacional de la secretaría de salud informó un total de 5 
407 casos de los TCA en el 2023 y hasta la semana 19 del 2024 habían 1 705 casos de los TCA. 
Para el estado de Chiapas, en el 2023 se obtuvieron 31 casos de los TCA, y hasta la semana 19 
del 2024 habían 10 hombres y 23 mujeres con anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios. 

En los últimos años se han llevado a cabo diversas investigaciones que muestran una relación 
entre los TCA y una amplia gama de alteraciones neuropsicológicas. En términos generales, se 
reporta que las funciones neuropsicológicas afectadas son la habilidad visoconstructiva y vi-
soespacial; la atención selectiva, la memoria visual, la capacidad de aprendizaje y las funciones 
ejecutivas (Alvarado y Silva, 2014). Así también, Segura-Serralta et al., (2020) encontró asociación 
entre variables neuropsicológicas como la flexibilidad cognitiva, coherencia central y toma de 
decisiones pueden predecir la regulación emocional en los TCA, obteniendo resultados significa-
tivos entre la toma de decisiones, el afecto y la regulación emocional en el continuo de anorexia 
nerviosa y obesidad. 

Este proyecto tiene como finalidad evaluar el FE a través de la prueba BANFE-2 en mujeres 
adolescentes con sintomatología de los TCA de las preparatorias 1 y 2 del municipio de Ocozo-
coautla de Espinosa, Chiapas.

METODOLOGÍA
Tipo y diseño de estudio: Se realizó un estudio descriptivo analítico transversal en un grupo de jó-
venes estudiantes mujeres de bachillerato ubicado en la localidad de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas. El protocolo fue sometido y aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Centro 
Regional de Alta Especialidad de Chiapas-Hospital de Especialidades Pediátricas.  

Sujetos: Adolescentes mujeres de bachillerato de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. La ma-
trícula aproximada era de 420 estudiantes mujeres.  Selección y tamaño de muestra: Para estu-
diar la asociación entre el funcionamiento ejecutivo y los TCA se realizó un muestreo probabilís-
tico por conveniencia del investigador.

Criterios de inclusión: Ser alumna inscrita de la preparatoria 1 y 2 de Ocozocoautla de Espino-
sa, Chiapas y tener el asentimiento y consentimiento informado por el padre o tutor del menor. 
Criterios de exclusión: Se excluyeron de este grupo a sujetos que sufrieran enfermedades endo-
crinas, problemas de tabaquismo y/o cualquier droga o estupefaciente, sufrir de alguna enferme-
dad inmunológica y/o llevar una terapia nutricional. Criterios de eliminación: Retiro del consenti-
miento, no completar todas las pruebas.

Técnicas para la recolección de datos: Se llevó a cabo la aplicación de cuatro cuestionarios 
para evaluar los TCA y la insatisfacción corporal (EAT-40, BULIT, QWPE, BSQ Femenino) de las 
mujeres adolescentes, cuyos padres hayan dado la autorización para contestar los cuestiona-
rios. Se obtuvieron los puntos de corte para cada uno de los TCA y la insatisfacción corporal. 
Se crearon dos grupos: 1) con sintomatología de los TCA y 2) sin sintomatología de los TCA o 
grupo control. A estos grupos se les realizaron mediciones antropométricas y se les aplicó la 
prueba neuropsicológica BANFE-2. Mediciones antropométricas. Con el apoyo de estudiantes 
de la Licenciatura en Nutriología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) se 
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les realizó mediciones antropométricas a las participantes del estudio (talla, peso, % de grasa, % 
de músculo, circunferencia de cuello, circunferencia de cintura) y se obtuvo su IMC. Prueba BAN-
FE-2: se aplicaron cuatro subpruebas de la batería BANFE-2 (efecto stroop A y B, laberintos, juego 
de cartas y clasificación de cartas) enfocadas en el subdominio orbitomedial. 

Análisis estadístico: Para establecer las relaciones entre el FE, insatisfacción corporal y la 
sintomatología de los TCA se usó Chi cuadrada. Las variables edad, altura, peso, IMC, CC, Cir-
cunferencia del Cuello, porcentaje de tejido adiposo y muscular son presentados como media 
± desviación estándar (DE) y fueron analizadas usando la prueba “t de student”. Las medianas 
de las puntuaciones naturales y codificadas, del Stroop A y B, laberintos, juego y clasificación de 
cartas de la Prueba BANFE-2 fueron comparadas entre las adolescentes con y sin sintomatología 
de los TCA usando la Prueba de U de Mann Whitney. En todos los casos se estableció diferencia 
significativa con un valor de p<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 En la tabla 1 puede observarse que el grupo con sintomatología de los TCA obtuvo una mediana 
de 25.15 kg/m2 lo que concuerda con los datos obtenidos por Bolaños-Río y Jauregui-Lobera 
(2010) en donde relacionaron un IMC ≥ 25 con personas que padecían bulimia nerviosa.

Tabla 1. Características de la población adolescente en los indicadores antropométricos y el desempeño del FE 

Variable Controles (n=39) Anorexia + Bulimia + BSQ (n=39) Valor p 

Edad (años) 16.90 (0.68) 17.00 (0.72) 0.522 

Altura (m) 155.14 (5.00) 154.22 (5.36) 0.434 

Peso (kg) 52.00 (7.13) 59.96 (9.30) 0.000 

IMC (kg/m2) 21.59 (2.81) 25.15 (3.22) 0.000 

Bajo peso 

Normopeso 

Sobrepeso 

Obesidad 

6 (15.4) 

29 (74.4) 

3 (7.7) 

1 (2.6) 

0 

18 (46.2) 

18 (46.2) 

3 (7.7) 

 

0.000 

CC (cm) 72.61 (6.35) 78.98 (7.17) 0.000 

Circunferencia del Cuello (cm) 32.08 (1.97) 33.93 (2.61) 0.001 

Tejido adiposo (%) 24.11 (3.12) 27.45 (3.88) 0.000 

Masa muscular (%) 36.90 (1.92) 36.12 (3.50) 0.224 

Desempeño BANFE-2, n (%) 

Severa (≤69) 

Medio/moderado (70-84) 

Normal (85-115) 

Superior (≥116) 

 

8 (20.5) 

10 (25.6) 

19 (48.7) 

2 (5.1) 

 

16 (41.0) 

9 (23.1) 

14 (35.9) 

0 

 

 

 

0.140 

 

Los datos de la edad, altura, peso, IMC, CC, Circunferencia del Cuello, tejido adiposo y masa muscular son presentados 
como media ± DE y fueron analizados con “t student”. La clasificación del IMC, Bajo peso, Normopeso, Sobrepeso y 
Obesidad, así como el desempeño del FE (severo, medio/moderado, normal y superior) fueron analizados por chi-cua-
drada. Datos estadísticamente significativos en negritas.



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Medicina y Ciencias de la Salud

68

Así también, se observó en los resultados de la prueba BANFE-2, que para el grupo control, 19 
de las participantes obtuvieron un desempeño normal y 8 un desempeño severo. Mientras que, en 
el grupo con sintomatología de los TCA, 16 adolescentes presentaron alteración severa en sus fun-
ciones ejecutivas, en contraste a 14 de ellas que obtuvieron un desempeño normal, esto mantiene 
en dicotomía el papel que juegan las funciones ejecutivas en la implementación o desarrollo de los 
TCA,. En el 2013 el estudio de Silva-Gutiérrez y Alvarado-Sánchez describe que las personas con 
anorexia y bulimia nerviosa se han caracterizado por tener problemas en el procesamiento de la 
información en general, sobre todo en la atención, las funciones ejecutivas y la visoconstrucción. 

Tabla 2. Rendimiento del FE en adolescentes sin sintomatología de TCA y con TCA.

BANFE-2 

 

Controles (n=39) Anorexia + Bulimia + 
BSQ (n=39) U Valor p 

Subtotal Orbitomedial 
Puntuaciones totales, 
mediana (IQR) 

    

Ejecutivo Orbitomedial natural 44.79 34.21 554 0.039 

 

Ejecutivo Orbitomedial 
codificado 

44.76 34.24 555.5 0.040 

EF Subdomain Orbitomedial, 
mediana (IQR) 

    

Stroop A  

Errores 

Tiempo 

Aciertos 

 

34.44 

41.10 

44.28 

 

44.56 

37.90 

34.72 

 

563 

698 

574 

 

0.040 

0.532 

0.060 

Stroop B  

Errores 

Tiempo 

Aciertos 

 

35.53 

39.46 

43.97 

 

43.47 

39.54 

35.03 

 

605.5 

759 

586 

 

0.106 

0.988 

0.070 

Laberintos 

Atravesar 

 

35.24 

 

43.76 

 

594.5 

 

0.063 

Juego de cartas 

Porcentaje de cartas de riesgo 

Puntuación total 

 

34.77 

44.33 

 

44.23 

34.67 

 

576 

572 

 

0.065 

0.059 

Clasificación de cartas 

Errores de mantenimiento 

 

35.47 

 

43.53 

 

603.5 

 

0.068 

Fuente: Elaboración propia. Los datos están expresados en mediana y rango intercuartil y fueron analizados usando la 
prueba U Mann Whitney. La significancia estadística es mostrada en negritas.

Para identificar las áreas específicas de la alteración del FE en las adolescentes con sintoma-
tología de los TCA, la Tabla 2 proporciona las medianas de las puntuaciones totales naturales y 
codificadas, así como de la prueba Stroop A y B, laberintos, Juego de cartas y clasificación de 
cartas. Encontramos significancias estadísticas en las medianas de las puntuaciones totales 
naturales y codificadas de la corteza orbitomedial así como en la prueba de Stroop A. También 
podemos observar tendencias en las relaciones en las pruebas de laberintos, juego de cartas y 
clasificación de cartas en donde se obtuvieron p valores entre 0.05 a 0.07 y que tal vez se requiere 
un numero de muestra mayor para alcanzar una significancia estadística. La prueba de Stroop A 
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nos indica un déficit en el control inhibitorio de las adolescentes, lo que concuerda con el estudio 
de metaanálisis (Stedal, et al., 2021) en donde encontraron que los pacientes se desempeñaron 
significativamente peor que los participantes controles, es decir, las personas que presentaron sin-
tomatología de los TCA demostraron tener problemas al inhibir conductas y/o respuestas. Por otra 
parte, otro estudio (Segura-Serralta, et al., 2020) encontró que las pacientes con sintomatología de 
los TCA presentan una incapacidad para inhibir conductas centradas en recompensas inmediatas.

CONCLUSIONES
Los individuos con sintomatología de los TCA mostraron déficits significativos en la inhibición de 
una respuesta automática. La identificación temprana de los déficits en el FE en mujeres adoles-
centes con síntomas de los TCA puede ser crucial para el diseño de intervenciones terapéuticas 
efectivas que aborden tanto los síntomas alimentarios como los déficits cognitivos subyacentes. 
Se necesitan más investigaciones para comprender mejor la naturaleza exacta de la relación en-
tre los TCA y las FE, así como para determinar el impacto de las intervenciones terapéuticas en la 
mejora de los déficits cognitivos en esta población
.
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RESUMEN
En este ensayo se presentan los resultados 
de la investigación “Actores naturales como 
agentes de cambio cultural”, cuyo objetivo fue 
analizar, desde los Estudios Culturales, las ma-
neras en que los actores naturales Yalitza Apa-
ricio de la película “Roma” dirigida por Alfonso 
Cuarón y Juan Daniel García de la película “Ya 
no estoy aquí” de Fernando Frías, agenciaron 
y promovieron dinámicas emergentes de cam-
bio cultural. Agencia que se hizo visible en los 
medios de información y nos permitió llevar a 
cabo su análisis desde la virtualidad, mediante 
el análisis de contenido propuesto por Bardín 
(1996), en el cual se observaron las entrevistas 
publicadas en redes sociales digitales como 
YouTube, Facebook Watch y Spotify. En ello se 
pudieron reconocer tres aspectos: las experien-
cias de agencia llevadas a cabo por los actores 
naturales Yalitza Aparicio y Juan Daniel García; 
los instrumentos y estrategias de agencia de 
los actores naturales en los medios de infor-
mación y por último, los universos temáticos 
y la fijación de agendas. Se concluyó que el 
papel de los actores naturales es disruptivo en 
el cine, que su agencia está permeada por su 
experiencia personal corporalizada y que está 
orientada principalmente al cambio cultural en 
cuanto a representación y significación.

PALABRAS CLAVE
Cine, estudios culturales, políticas de la signifi-
cación, representación. 

ABSTRACT
This essay presents the results of the research 
"Natural Actors as Agents of Cultural Change," 
which aimed to analyze, from the perspective of 
Cultural Studies, the ways in which natural ac-
tors Yalitza Aparicio from the film "Roma" direc-
ted by Alfonso Cuarón and Juan Daniel García 
from the film "I'm No Longer Here" by Fernando 
Frías, facilitated and promoted emerging dyna-
mics of cultural change. This agency became 
visible in the media, allowing us to analyze it vir-
tually through the content analysis proposed by 
Bardin (1996), in which interviews published on 
digital social networks such as YouTube, Face-
book Watch, and Spotify were observed. Three 
aspects were identified: the agency experiences 
carried out by natural actors Yalitza Aparicio and 
Juan Daniel García; the instruments and agen-
cy strategies of natural actors in the media; and 
finally, the thematic universes and agenda-set-
ting. It was concluded that the role of natural ac-
tors is disruptive in the film art, that their agency 
is permeated by their embodied personal expe-
rience, and that it is primarily oriented towards 
cultural change in terms of representation and 
signification.

KEYWORDS
Cultural studies, film art, politics of signification, 
representation.
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INTRODUCCIÓN
La investigación “Actores naturales como agentes de cambio cultural” tiene como tema principal 
la agencia que los actores naturales generan desde el reconocimiento público derivado de su par-
ticipación en el cine y con ello, la emergencia de dinámicas disruptivas que promueven el cambio 
cultural. Su objetivo principal fue el de analizar las maneras en que los actores naturales Yalitza 
Aparicio de la película “Roma” dirigida por Alfonso Cuarón y Juan Daniel García de la película “Ya 
no estoy aquí” de Fernando Frías, agenciaron y promovieron dinámicas emergentes de cambio 
cultural. Agencia que se hizo visible en los medios de información y nos permitió llevar a cabo 
su análisis desde la virtualidad mediante el análisis de contenido propuesto por Bardín (1996), 
en el cual se observaron las entrevistas publicadas en redes sociales digitales como YouTube, 
Facebook Watch y Spotify.

Cabe anotar que, el actor natural surge como un recurso utilizado por los directores de cine, 
para darle mayor realismo y verosimilitud a las películas, se desarrolla de la mano del cine político y 
social por ser éste el que mayor acercamiento a la realidad ha pretendido. Ha sido tradicionalmente 
un género híbrido y fronterizo, tanto en términos técnicos, estéticos, de producción, como narrati-
vos, pues se encuentra en el límite de la ficción y la realidad. Este cine, cobija y multiplica las voces 
de aquellos que no han sido escuchados, pone los reflectores sobre cuerpos olvidados, excluidos, 
abyectos, dolientes, se hace solidario y condescendiente, es crudo y descarnado, pero sensible.

Es por esto que en primer lugar, da espacio para que personas que no tienen habitualmente 
participación en la industria cinematográfica la tengan, y en segundo lugar, permite a estas per-
sonas el acceso a privilegios sistemática y estructuralmente negados, lo que genera reacciones 
y posturas controversiales frente a los movimientos estructurales que ocurren y dislocación en 
las relaciones de poder que de allí surgen.

Para comprender la agencia de los actores naturales, fue necesario emplazar la observación 
desde dos perspectivas, la económica y la corporal. La primera para entender cómo las condicio-
nes materiales de existencia amplían o limitan la libertad y por ende la capacidad de agencia; y 
la segunda, necesaria por la relación raza-trabajo derivada del sistema colonial que todavía jerar-
quiza y organiza la sociedad actual, en ello, la teoría de la agencia desde el cuerpo fue una pieza 
fundamental para darle sentido a la lucha emprendida por ellos.

METODOLOGÍA
Esta investigación se realizó en el periodo comprendido entre 2020 y 2022, como parte de la 
Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Chiapas, bajo la dirección del Dr. 
Sarelly Martínez Mendoza.

Para la recolección de la información se llevó a cabo un trabajo de cibercampo, que exigió lar-
gas y constantes jornadas de navegación en la red para identificar y reunir la muestra de análisis. 
Dado que, se pretendía observar la imagen pública y los discursos de los actores Yalitza y Juan 
Daniel, se recopilaron entrevistas publicadas en YouTube, Facebook Watch y Spotify, las cuales 
proporcionaron la información necesaria para cumplir con el objetivo del trabajo.

Se llevó a cabo una primera fase exploratoria y de identificación de las fuentes, luego se hizo 
el registro respectivo en una ficha. Posteriormente, se hizo la transcripción de las entrevistas y 
a partir del contenido se establecieron las categorías de análisis: 1. Experiencias de agencia. 2. 
Instrumentos y estrategias, y 3. Universo temático y fijación de agendas.  A partir del análisis ca-
tegorial surgieron las inferencias, entendidas como aquellas deducciones lógicas hechas sobre 
la base de ciertos indicios seleccionados y proporcionados por la fase descriptiva del análisis 
de contenido, como resultado de la articulación entre: el discurso, el contexto y la teoría (Bardín, 
1996). Por último se llevó a cabo el análisis y discusión de resultados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación dieron cuenta de la manera en que los actores naturales han 
llevado a cabo su agencia en los medios masivos de información, a partir de las tres categorías 
ya mencionadas, se derivaron subcategorías que dieron luces sobre estos procesos de transfor-
mación personal hasta su presencia como figuras públicas y mediáticas.

La categoría de las experiencias se subdividió en tres: 1. Experiencias de vida: de la no ciuda-
danía a la influencia política. 2. Tiempos de cambio: transformaciones personales y sociales y 3. 
Construcción de la figura pública. Esta categoría contempla aquellas narrativas que se refieren a 
la historia de vida de los actores, cómo llegaron a ser parte del proyecto cinematográfico y final-
mente cómo fue el proceso de convertirse en figuras públicas.

En la segunda categoría “Instrumentos y estrategias de agencia de los actores naturales en 
los medios de información” se describen las diversas formas en que los actores naturales han 
participado en los medios de información para hacer visible su agencia y poder fijar sus agendas. 
Esta se dividió en cuatro subcategorías: a) Agencia personal y desarrollo humano, referido aque-
llas acciones de mejora de sí mismos como por ejemplo actividades de aprendizaje o desarrollo 
de habilidades. b) Agencia y cuerpo, cuerpos políticos, cuerpos subversivos y luchas encarnadas, 
entendidas como las acciones que pretenden subvertir, confrontar o descolocar estructuras de 
poder. c) Agencia on line, off line y on life, son las estrategias de agencia que se realizan dentro y 
fuera de las redes sociales digitales y los medios de información. d) Agencia social y activismo. 
Actividades encaminadas a una acción política abierta y confrontativa. 

Finalmente, el universo temático y fijación de agendas, que es básicamente un recuento de los 
temas que tocan en sus entrevistas y que ponen en medio de la agenda, esta categoría se dividió en 
dos: a) Una agencia orientada a subvertir las políticas de la significación (Hall, 2010), que se manifies-
ta en los discursos que pretenden cambiar imágenes estereotipadas, fetichizadas y esencializadas 
de los colectivos que representan o con los cuales se sienten identificados. b) Las nuevas etnicida-
des como propuesta de cambio cultural, en ello, dentro de los discursos los actores naturales hacen 
propuestas sobre los cambios en la representación y la significación que podrían darse a nivel de la 
industria audiovisual para cambiar la etnificación y racialización de las diferentes corporalidades

CONCLUSIONES
La agencia de los actores naturales está enmarcada en un cuerpo social racializado que clasifica 
y jerarquiza. Una sociedad dividida entre la dominancia y la subalternización, entre el ser y el no 
ser, entre la ciudadanía y la negación de esta, entre los que gozan de privilegios y aquellos que no.

El autorreconocimiento como agente de cambio social y cultural se constituye como el núcleo 
de la acción para que se transite de un espacio de no ciudadanía a uno de influencia política.

La agencia de estos actores naturales además de su trabajo personal, y en el proyecto cinema-
tográfico, fue posible gracias a una plataforma mediática conformada por varios generadores de 
reconocimiento público y mediático: 1. Un proyecto cinematográfico exitoso, pues se trata de dos 
películas multipremiadas a nivel nacional e internacional. 2. Un contexto mediático marcado por 
tensiones y luchas por el poder simbólico. 3. Un público masivo, global y activo en redes sociales 
digitales como Facebook, YouTube, Instagram, Twiter y plataformas de streaming como Netflix.

Todo esto en conjunto, conduce a comprender cómo las acciones personales y colectivas 
de Yalitza y Juan Daniel, representan y encarnan (García, 1994) resistencias históricas, luchas 
de colectivos que han sido sistemáticamente discriminados y conducidos a situaciones de des-
igualdad, pobreza y, por ende, a un precario ejercicio de su ciudadanía. 

En el caso de los actores naturales, la corporalidad (García, 1994) se convierte en el principal 
eje articulador sobre el cual su agencia cobra toda su potencia y se convierte en el núcleo de su 
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acción política, como lo define el autor a través del concepto de enacción o agencias corporales, 
en el cual “el cuerpo es la base de la acción”, el cuerpo entendido como “la dimensión del sujeto 
que posibilita la socialización, la encarnación y la corporeización del mismo en el mundo” (Pla-
nella, 2015, p.36). En este caso, desde sus propias corporalidades subalternizadas y excluidas, 
ellos se desplazan desde la no ciudadanía hacia la influencia política, en cuya transformación de 
agencia, el cuerpo adquiere su dimensión política al ocupar lugares sociales vedados y negados 
históricamente, al realizar acciones subversivas de los órdenes establecidos, y al filtrar desde 
dentro de la estructura discursos orales, estéticos y visuales que desestabilizan el poder.

Sus discursos, su presencia, su figura pública tiene un objetivo claro: mostrar valores asocia-
dos distintos, opuestos, contrarios, diferentes a los que han vivido hasta ahora; ellos y las comu-
nidades que representan y conectan emocionalmente con el público.

Es urgente y necesario emprender acciones que promuevan la dignidad, el amor y la igualdad 
frente al crecimiento desmedido de los discursos de odio. Reproducir los discursos de discrimi-
nación y exclusión sólo conduce a ampliar la fractura social que hoy erosiona el bienestar de la 
sociedad. Es importante hacer conciencia sobre la necesidad de sumar en acciones para mejorar 
las condiciones de vida de todos y mientras se sigan reproduciendo estos imaginarios asociados 
a los rasgos físicos de las personas y su calidad intelectual, ética y moral, eso será mucho más 
difícil. Son situaciones que nos afectan a todos, la violencia, la inseguridad, la falta de recursos, 
son cosas que involucran la salud mental y el bienestar social. Parte de la responsabilidad de la 
difusión de estos estereotipos está en manos de los medios masivos de información, es por eso 
que allí también se pueden ejercer cambios en la forma de vernos y de ver a los demás.

Por esa razón hablar del tema, debatirlo, estudiarlo y comprenderlo es una labor que se debe 
continuar, como académicos ese es nuestro deber. Es importante construir nuevas formas de 
alteridad, abrir posibilidades sobre quién define a quién, y no es ignorar la historia, sino permitir 
historias y voces alternativas

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de esta investigación son en primer lugar aquellas personas que se encuentran 
en un proceso de agenciamiento de cambio social de la representación y la significación de las 
diferentes corporalidades racializadas, subaltenizadas y discriminadas, entre otras. Puede ser un 
documento de consulta para aquellos que se dedican a la producción de medios audiovisuales 
como cine, televisión o publicidad, con el fin de cambiar la manera de representar a las personas 
y finalmente a la academia, ya que aporta conocimientos al campo de los estudios culturales en 
relación a temas como la construcción de la ciudadanía a partir de agencias de diversa natura-
leza, como en este caso de los actores naturales en el cine, al aprovechar su posicionamiento y 
reconocimiento público y mediático.
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Análisis de la integración de las redes sociales al proceso educativo 
en la educación superior

RESUMEN
La inclusión de las plataformas sociales al con-
texto académico se ha convertido en un tema 
de análisis sobresaliente por su inmediata pre-
sencia en las actividades cotidianas de la pobla-
ción juvenil, que incluye el segmento correspon-
diente a estudiantes universitarios, los cuales 
las emplean en diversas facetas. Por ello, esta 
investigación tiene como finalidad examinar la 
percepción de estudiantes de ingeniería sobre la 
incorporación de las plataformas TikTok e Insta-
gram en las metodologías educativas de mate-
rias vinculadas a las Humanísticas y la Filosofía 
de la Ciencia. El método investigativo utilizado 
es la Investigación-Acción Participativa, a través 
de tres técnicas de recopilación de información: 
la observación participante, el grupal focal y el 
análisis de contenido. Los principales hallazgos 
señalan que las plataformas indicadas propor-
cionaron un sustancial respaldo al aprendizaje 
de los alumnos, debido a la comunicación que 
estas tecnologías permiten; no obstante, se en-
fatiza que el factor esencial para conseguir un 
proceso formativo efectivo reside en la formu-
lación de un modelo pedagógico que contemple 
instrucciones claras y precisas para la integra-
ción de estas redes sociales al proceso educa-
tivo, lo cual implica la guía y la vigilancia activa 
que asegure un manejo adecuado y consciente 
de estas plataformas digitales.
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ABSTRACT
The inclusion of social media platforms in the 
academic context has become a prominent to-
pic of analysis due to their immediate assistance 
in the daily activities of the youth population, in-
cluding the corresponding segment of universi-
ty students, who employ them in various facets. 
Therefore, this research aims to examine the 
perception of engineering students regarding 
the incorporation of TikTok and Instagram pla-
tforms into educational methodologies of sub-
jects related to Humanities and the Philosophy 
of Science. The method used is Participatory 
Action Research, employing three data collec-
tion techniques: participant observation, focus 
groups, and content analysis. The main findings 
indicate that the mentioned platforms provided 
substantial support to students' learning due to 
the communication these technologies enable; 
however, it is emphasized that the essential fac-
tor to achieve effective educational processes 
lies in the formulation of a pedagogical model 
that considers clear and precise instructions 
for the integration of these social networks into 
the educational process, which implies guidan-
ce and active supervision to ensure appropriate 
and conscious use of these social networks.
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INTRODUCCIÓN
Las plataformas de interacción virtual han transformado los modos de comunicación en la socie-
dad; especialmente entre los jóvenes universitarios, quienes han crecido en un entorno saturado de 
TIC, empleándolas regularmente en sus ámbitos personales, laborales, académicos y de entreteni-
miento, que les otorga oportunidades sin igual para comunicarse y establecer relaciones sociales.

Según el informe de Hootsuite (2022), el número de usuarios activos en redes sociales as-
ciende a 4,700 millones, lo que representa el 59 % de la población global; estas estadísticas 
permiten subrayar la relevancia de integrar las redes sociales en la educación universitaria, como 
herramienta de apoyo en el diseño de los programas educativos debido a su uso frecuente en la 
población juvenil. En este sentido, las plataformas de redes sociales han transformado los mé-
todos para facilitar una comunicación y conexión más amplias con otros, especialmente entre 
individuos de la misma franja de edad, lo que las convierte en recursos tecnológicos de gran rele-
vancia para los jóvenes, dado su uso generalizado (Boulianne y Theocharis, 2020).

Asimismo, las plataformas sociales representan un recurso novedoso y crucial en los procesos 
de enseñanza en las universidades, dado el interés que los alumnos muestran hacia su empleo, 
evidenciando así su creciente importancia en el ámbito académico; por ello, es fundamental que 
estos procesos sean orientados mediante un enfoque institucional que destaque su contribución 
en la dinámica de enseñanza y aprendizaje dentro de los planes de estudio (Limas y Vargas, 2022).

A pesar de la abundancia de investigaciones acerca de la implementación de las redes socia-
les en ámbitos universitarios, son limitados los estudios enfocados a examinar su integración 
en disciplinas ingenieriles, específicamente en la rama de la Ingeniería Civil, lo cual evidencia 
una falta de conocimiento sobre el empleo de las plataformas sociales en la enseñanza univer-
sitaria. Por consiguiente, este estudio tiene como propósito examinar la opinión de estudiantes 
acerca de la inclusión de las redes sociales TikTok e Instagram en el aprendizaje de las materias 
Ingeniería y Sociedad, Comunicación Técnica y Científica e Historia de la Ciencia y la Tecnología 
pertenecientes a la carrera de Ingeniería civil de la UNACH.

 
METODOLOGÍA
Para abordar el objeto de estudio en cuestión, se desarrolló un modelo metodológico basado en 
los principios de la perspectiva cualitativa, a través de un estudio que utiliza la metodología de 
Investigación-Acción Participativa, que incluye la observación participante, el grupal focal y el 
análisis de contenido, como técnicas de recopilación de información; para las dos primeras téc-
nicas se desarrollaron instrumentos guías que permitieron su implementación. Por otra parte, el 
análisis de la información se realizó a través de las técnicas suma categórica, correspondencia y 
modelos y generalizaciones naturalistas.

Para la conformación de la muestra se utilizó el muestreo intencional o de conveniencia, el cual 
se caracteriza por buscar con dedicación muestras representativas cualitativamente, mediante la 
inclusión de grupos aparentemente típicos, es decir, cumplen con características de interés de la 
investigadora, además de seleccionar intencionalmente a los individuos de la población (Hernán-
dez y Carpio, 2019). De esta forma, en el estudio participaron un total de 250 estudiantes de la 
carrera de Ingeniería civil de la Universidad Autónoma de Chiapas, conformados en 8 grupos, que 
cursaron las asignaturas de Comunicación Técnica y Científica, Ingeniería y Sociedad e Historia 
de la Ciencia y la Tecnología, durante cuatro ciclos lectivos, comprendidos del año 2021 al 2023, 
tal como se ilustra en la figura 1.
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Figura 1. Diseño metodológico aplicado para proceder ante el objeto de estudio

Fuente: elaboración propia (2023)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Significado de la inclusión de las redes sociales a la formación de los futuros profesionales de la 
ingeniería civil

El uso de las redes sociales entre la población juvenil universitaria es innegable, de tal suerte 
que se hace necesario el estudio de los significados que los estudiantes le atribuyen a estas he-
rramientas tecnológicas en el contexto escolar; así, en este apartado detallamos las opiniones 
que giran en torno a la utilidad de la integración de las redes sociales a su preparación académi-
ca, cabe destacar que la mayor parte de los participantes de la investigación opinaron de manera 
favorable sobre la incorporación de las redes sociales a su educación.

Al respecto, los estudiantes universitarios afirmaron que es necesaria la inclusión de éstas 
plataformas en su aprendizaje, debido a que las consideran parte fundamental en diferentes 
aspectos de su vida, y su formación profesional no es una excepción. Estas redes sociales les 
proporcionan una amplia gama de beneficios y oportunidades que han modificado la forma en 
que aprenden y se relacionan; además, los estudiantes consideran que las redes fomentan la par-
ticipación activa y el aprendizaje colaborativo, permitiendo que se ayuden entre sí y enriquezcan 
su comprensión de los temas tratados en clase.

En las cuentas oficiales educativas en las redes, podemos investigar sobre las dudas que 
tenemos en las materias que cursamos, y si preguntamos sobre algún tema adicional en los 
comentarios, nos responden, ya sea el inge de la cuenta u otros estudiantes (Grupo focal, 02 de 
marzo de 2023).

En este sentido, consideran que las redes sociales son un recurso invaluable de información 
ya que los estudiantes pueden seguir perfiles y páginas especializadas en su campo de estudio, 
donde se comparten investigaciones, artículos, noticias y recursos relevantes; esto les brinda la 
oportunidad de estar actualizados en el campo de la ingeniería civil y ampliar sus conocimientos. 
De igual manera, las redes sociales permiten acceder a contenidos multimedia como videos, 
infografías y podcasts, que facilitan la comprensión de temas complejos y estimulan el apren-
dizaje visual y auditivo, tales como los recursos que se desarrollaron en las clases de estas tres 
asignaturas y que son la base de esta investigación.



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta

78

Las Figuras 2 y 3 presentan algunas aplicaciones de las redes sociales empleadas en el estudio:

                                    Figura 2. Elaboración de videos en TikTok sobre las civilizaciones Prehispánicas
                           
  
  
 
 

 

 
 

                                      Fuente: elaboración propia (2023)

                                    Figura 3. Publicación en Instagram sobre los aportes realizados a la humanidad por  
                                     diversos científicos (as)
                                

                               Fuente: elaboración propia (2023)

Así, las redes sociales han asumido una función más significativa en el contexto de la educa-
ción universitaria, cambiando la manera en que los alumnos interactúan, aprenden y comparten 
conocimientos. Estos medios digitales proporcionan una serie de ventajas que tienen un impacto 
positivo en el proceso educativo, facilitando una comunicación más dinámica y enriquecedora 
entre docentes y estudiantes, como ha sido evidenciado en este estudio y en otras investigacio-
nes sobre el tema, en las que se señalan las bondades y potencialidades de las redes sociales 
que se circunscriben en esta investigación, en diversos contextos (Estrada et. al., 2022; Rivera et. 
al., 2022; Boulianne y Theocharis, 2020).

Retos de la incorporación de las redes sociales en la formación de la ingeniería civil
La incorporación de redes sociales en la formación de ingeniería civil plantea desafíos nota-

bles; en primer lugar, es esencial garantizar que el uso de estas plataformas no desvíe a los estu-
diantes de su enfoque académico, sino que lo complemente. Igualmente, se deben abordar pre-
ocupaciones de privacidad y seguridad al compartir información sensible o proyectos en línea. 
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Otro punto relevante tiene que ver con la veracidad de la información, la cual es crucial, ya que 
los estudiantes deben aprender a filtrar datos confiables de la vasta cantidad de contenido en 
las redes sociales ya que la sobrecarga de información encontrada en las redes sociales puede 
distraer a los estudiantes que no cuenten con una guía para el empleo de dichas plataformas en 
su proceso educativo, actuando de forma inversa, es decir, dificultando la concentración de los 
alumnos para entender conceptos complejos y generar la reflexión crítica. En este tenor, los edu-
cadores deben equilibrar el acceso a recursos valiosos con la necesidad de mantener la atención 
en el aprendizaje de la ingeniería civil; por ello, el próximo apartado expone aquellas limitantes que 
se deben tener en cuenta al integrar éste tipo de tecnología en el aula.

En cuanto a la confiabilidad de la información, las redes sociales a menudo albergan una gran 
cantidad de contenido no verificado, lo que podría llevar a la propagación de información errónea. 
La falta de control sobre el contenido en plataformas públicas también puede generar problemas 
de conducta, como acoso o comportamiento inapropiado.

Finalmente, es indispensable señalar que, no todos los estudiantes pueden tener acceso equi-
tativo a las redes sociales debido a limitaciones económicas o de acceso a la tecnología, lo que 
genera disparidades en el aprendizaje. No obstante, pese a las limitaciones expuestas, las redes 
sociales pueden ser herramientas valiosas, y su incorporación en asignaturas relacionadas con las 
Humanísticas y la Epistemología de la Ciencia resulta ser beneficiosa para los estudiantes.

CONCLUSIONES
Las dos redes sociales analizadas en este estudio, TikTok e Instagram, contribuyeron de manera 
favorable tanto al desarrollo de los contenidos curriculares de las asignaturas analizadas, como 
al proceso de aprendizaje de los alumnos debido, primordialmente, al enfoque pedagógico que se 
incorpora en las clases, que hace uso del contenido generado en estas plataformas tecnológicas 
que presentan una amplia gama de formatos visuales y videos, que son los de mayor consumo 
por la población juvenil.

En consecuencia, se infiere que la incorporación de las redes sociales en el contexto académi-
co requiere ser tratada con seriedad y entendimiento por parte de los educadores, tomando en 
cuenta que se está educando a la generación de los Centennials, o Generación Z, caracterizada 
por haber sido criada en un entorno saturado de estas tecnologías, las cuales pueden ser recursos 
valiosos para enriquecer las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en la época contemporánea.
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Autoestima y bienestar emocional en adolescentes:                                                                  
Un enfoque integral en la era digital
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Mayorga-Gómez, Kristal1 y Arriola Quevedo, Alejandra1

RESUMEN
En esta ponencia, se aborda el impacto del 
uso de lase redes sociales, particularmente de 
Instagram, en la autoestima y la búsqueda de 
aprobación social en adolescentes de nivel me-
dio superior. El objetivo es analizar cómo estas 
dinámicas de participación en redes sociales 
influyen en la formación de la identidad digital y 
la ciudadanía mundial. Para ello, se empleó un 
enfoque metodológico cuantitativo a partir de 
un cuestionario y análisis estadístico de los re-
sultados, que revelaron que un porcentaje sig-
nificativo de estudiantes manifestó dificultades 
en su autoimagen, especialmente en aspectos 
académicos y familiares, lo que resalta la nece-
sidad de intervenciones educativas y de apoyo 
extracurricular. La alta consistencia interna del 
instrumento de medición de la autoestima (Alfa 
de Cronbach de .801) respalda la confiabilidad 
de los datos recopilados. Las conclusiones 
destacan la importancia de promover un abor-
daje integral y multidisciplinario para fortalecer 
la autoestima y el bienestar emocional de los 
adolescentes, preparándolos para afrontar los 
desafíos de manera positiva en la era digital.
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ABSTRACT
This paper addresses the impact of the use of 
the social networking, particularly Instagram, on 
self-esteem and the search for social approval 
in high school adolescents. The objective is to 
analyze how these dynamics influence the for-
mation of digital identity and global citizens-
hip. To this end, a quantitative methodological 
approach was used based on a questionnaire 
and statistical analysis of the results, which re-
vealed that a significant percentage of students 
manifested difficulties in their self-image, es-
pecially in academic and family aspects, which 
highlights the need for educational and extracu-
rricular support interventions. The high internal 
consistency of the self-esteem measurement 
instrument (Cronbach's Alpha of .801) supports 
the reliability of the collected data. The conclu-
sions highlight the importance of promoting a 
comprehensive and multidisciplinary approach 
to strengthen the self-esteem and emotional 
well-being of adolescents, preparing them to 
face challenges in a positive way in the digital 
age.

KEYWORDS
Digital citizenship, Self-esteem, Social comparison, 
Social networking, Students
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INTRODUCCIÓN
Las relaciones y las interacciones sociales han experimentado un cambio trascendental en la era 
digital, siendo las redes sociales uno de los fenómenos más notables de esta revolución. Entre ellas, 
Instagram ha emergido como una plataforma influyente en la vida de los adolescentes, permitiéndo-
les compartir imágenes, pensamientos y experiencias con una audiencia global. En México, el 95 % 
de los adolescentes usan redes sociales, con Instagram ocupando el tercer lugar en popularidad entre 
ellos, según datos del INEGI (2022) y el estudio "Digital 2024" de We Are Social (2024).

Esta investigación aborda el impacto del uso de Instagram entre estudiantes de nivel medio su-
perior en México. A medida que los adolescentes navegan en este entorno virtual, sus percepciones 
de sí mismos y de los demás están siendo moldeadas por las dinámicas interpersonales y las re-
presentaciones visuales que caracterizan la plataforma, planteando interrogantes sobre cómo estas 
experiencias digitales influyen en aspectos fundamentales de la identidad y las relaciones sociales.

El proyecto se basa en diversas perspectivas interdisciplinarias, integrando el elemento de 
ciudadanía mundial propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2013; UNESCO, 2015; UNESCO, 2024). Teorías como la de la 
comparación social (Festinger, 1954) y el concepto de ciudadanía digital (Comisión Delors, 1996, 
citado en UNESCO, 2022) son fundamentales para entender cómo las interacciones en Instagram 
pueden influir en la autoestima, la búsqueda de aprobación social y la formación de la identidad 
digital entre los adolescentes.

El objetivo central es comprender cómo el uso de Instagram afecta la autoestima y la búsqueda 
de aprobación social, y cómo estos factores pueden influir en la formación de ciudadanos digita-
les responsables. Se empleará un enfoque metodológico cuantitativo que combina cuestionarios 
validados con el análisis de perfiles de Instagram, capturando aspectos cognitivos, emocionales y 
prácticas de interacción en la plataforma.

Este estudio busca proporcionar una comprensión profunda de cómo Instagram moldea la 
autoestima y la aprobación social en adolescentes, informando la formulación de estrategias 
educativas que promuevan una ciudadanía digital consciente y responsable en un mundo cada 
vez más digitalizado.

METODOLOGÍA
La investigación se realizó en el plantel 01 Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), en el 
estado de Chiapas, México, durante el período de septiembre a diciembre de 2022. El objetivo de 
la investigación fue analizar el impacto del uso de Instagram en la autoestima y la búsqueda de 
aprobación social en estudiantes adolescentes de nivel medio superior.

La perspectiva de la investigación fue la de abordar el fenómeno de la influencia de las redes 
sociales en la formación de la identidad y la ciudadanía digital de los adolescentes. Para lograr 
este objetivo, se utilizó un enfoque cuantitativo con la aplicación y análisis de cuestionarios.

El diseño de la investigación fue un estudio longitudinal de carácter cuantitativo, con un muestreo 
estratificado proporcional que seleccionó una muestra representativa de 262 estudiantes adolescentes 
de ambos sexos del nivel medio superior en el COBACH, plantel 01.

Para recopilar los datos, se utilizaron varias técnicas e instrumentos, incluyendo un cuestio-
nario autoadministrado para medir la autoestima y la búsqueda de aprobación social en línea 
utilizado en un estudio nacional validado (Caso-Niebla et al., 2011) y el análisis estadístico para 
examinar las relaciones entre las variables.

Los procedimientos de recolección y análisis de información incluyeron la aplicación de cues-
tionarios a los participantes antes y después del período de uso activo en Instagram y el análisis 
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estadístico para examinar las relaciones entre las variables. Los estudiantes que participaron 
fueron invitados por sus profesores a hacerlo de forma voluntaria y libre. Quienes respondieron lo 
hicieron por voluntad propia, con la garantía de que sus datos personales o de perfiles de usuario 
no serían compartidos. Aquí se exponen únicamente datos estadísticos que no comprometen a 
ninguno de ellos.

Los resultados de la investigación se analizaron utilizando software especializado, y se com-
pararon con investigaciones previas y marcos teóricos relevantes para contextualizar y validar 
los hallazgos. Los resultados se interpretaron en conjunto, considerando tanto los datos cuan-
titativos como cualitativos, y se derivaron conclusiones sobre el impacto de Instagram en la au-
toestima y la búsqueda de aprobación social, así como las implicaciones para la educación y la 
formación de ciudadanos digitales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación ha demostrado que los adolescentes aprenden sobre sí mismos al compararse 
con otros en las redes sociales. Plataformas como Instagram permiten a los usuarios presentar 
una imagen idealizada de sus vidas, lo que puede generar percepciones de que otros tienen una 
existencia más feliz y exitosa. Esta comparación social puede tener efectos adversos en la au-
toestima de los jóvenes. Además, factores como el rendimiento académico, las relaciones fami-
liares y el bienestar emocional también influyen en la autoestima de los adolescentes, afectando 
sus expectativas y metas (Caso-Niebla et al., 2011).

El instrumento utilizado en esta investigación, mostrado en la Tabla 1, es el propuesto por Ca-
so-Niebla et al. (2011) que ha demostrado su confiabilidad y pertinencia, con la solicitud expresa 
a los estudiantes de indicar su nivel de acuerdo con las siguientes aseveraciones utilizando la 
siguiente escala: 1=Total desacuerdo; 2=Desacuerdo; 3=Ni desacuerdo ni acuerdo; 4=Acuerdo; y 
5=Total Acuerdo. 

      Tabla 1 Cuestionario para conocer la autoestima del adolescente

      Fuente: Adaptación de Caso-Niebla et al. (2011, p. 538).

El Alfa de Cronbach del instrumento utilizado para medir la autoestima es de .801, lo que indi-
ca una alta consistencia interna y confiabilidad de los datos recopilados.
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De los 262 estudiantes del estudio (144 hombres y 118 mujeres), el 96.9 % tiene una cuenta en 
al menos una red social, siendo Instagram la usada de manera frecuente por el 85.9 % de ellos.

Los resultados, que se muestran de forma sintetizada en la Tabla 2, denotan la necesidad de 
realizar seguimiento a algunos alumnos que manifiestas de forma categórica no les gusta cómo 
son (13 % hombres, 5.3 % mujeres); manifiestan sentirse fracasados (5.3 % hombres, 4.5 % mu-
jeres); están en desacuerdo con la afirmación de estar felices de ser como son 13 % de hombres 
y 7.7 % de mujeres. En el factor académico, consideran tener dificultades, sentirse “tontos” o “len-
tos” para la realización de trabajos escolares 35.1 % de hombres, 28.3% de mujeres. En el ámbito 
familiar, 13 % de hombres y 5.3 % de mujeres manifiestan no tener una buena relación familiar; 
tener una relación conflictiva el 14.9 % de hombres y 18.7 % de mujeres; o sentir que sus familias 
están decepcionadas de su proceder en un 10.4 % de hombres y 8.8 % de mujeres.  En materia de 
relaciones socio-afectivas con sus pares, los estudiantes que podemos señalar con algún tipo de 
conflicto se suscriben al 13.7 % de hombres y 5.3 % de mujeres.

      Tabla 2 Resultados del cuestionario para conocer la autoestima del adolescente

     Fuente: Elaboración propia con base en Caso-Niebla et al. (2011) y resultados de la encuesta

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto la necesidad de brindar un seguimien-
to y apoyo especial a aquellos estudiantes que presentan indicadores preocupantes en relación 
con su autoestima y bienestar emocional. Un porcentaje significativo de los participantes, espe-
cialmente hombres, expresaron no sentirse a gusto consigo mismos, considerarse fracasados y 
no estar felices de ser quienes son. 

En el ámbito académico, un número considerable de estudiantes, sobre todo hombres, perciben 
tener dificultades y sentirse poco capaces para realizar sus tareas escolares. Esto sugiere la impor-
tancia de implementar estrategias de apoyo y refuerzo académico que les permitan desarrollar sus 
habilidades y confianza en sí mismos.

En el contexto familiar, algunos participantes manifestaron tener relaciones conflictivas o sen-
tir que sus familias están decepcionadas de ellos. Esto resalta la necesidad de promover una 
comunicación más abierta y de brindar orientación a las familias para fortalecer los vínculos y el 
apoyo emocional.

Finalmente, un porcentaje de estudiantes, especialmente hombres, reportaron tener dificulta-
des en sus relaciones socio-afectivas con sus pares. Esto subraya la importancia de fomentar 
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habilidades sociales y de resolución de conflictos, así como de crear espacios de apoyo y con-
tención entre los estudiantes.

Los resultados parciales estadísticos de este estudio, mostrados previamente, ponen de ma-
nifiesto la necesidad de implementar un abordaje integral y multidisciplinario que atienda las 
diversas aristas que influyen en la autoestima y el bienestar emocional de los adolescentes, tanto 
a nivel individual como en sus contextos académico, familiar y social. Solo a través de un trabajo 
conjunto entre estudiantes, familias, docentes y profesionales de la salud mental, podremos pro-
mover el desarrollo saludable y el empoderamiento de nuestros jóvenes.

CONCLUSIONES
Los hallazgos de esta investigación resaltan la importancia de abordar de manera integral y mul-
tidisciplinaria los desafíos que enfrentan los adolescentes en relación con su autoestima y bien-
estar emocional en el contexto de las redes sociales. Es fundamental implementar estrategias 
educativas y de apoyo que promuevan una autoimagen positiva, habilidades sociales saludables y 
relaciones familiares sólidas. La colaboración entre estudiantes, familias, educadores y profesio-
nales de la salud mental es clave para fomentar un entorno seguro, empoderador y consciente en 
el mundo digital. Estos resultados subrayan la necesidad de seguir investigando y desarrollando 
intervenciones efectivas que fortalezcan la autoestima y la salud emocional de los adolescentes, 
preparándolos para afrontar los desafíos de manera positiva y constructiva en la era digital.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Estudiantes adolescentes de nivel medio superior, educadores, instituciones educativas y la so-
ciedad en general, que podrán beneficiarse de estrategias educativas que promuevan una ciuda-
danía digital responsable y empoderada.
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RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo compa-
rar los principales chatbots de inteligencia artifi-
cial generativa (ChatGPT, Gemini, Kana, Meta AI, 
Claude y Perplexity) mediante un análisis de ben-
chmarking. Este enfoque considera indicadores 
clave como precisión semántica, coherencia 
contextual, adaptabilidad temática y eficiencia 
computacional, evaluados en aplicaciones prác-
ticas en educación, negocios, derecho, medicina 
e innovación. La metodología incluyó pruebas 
en escenarios simulados, con métricas cuan-
titativas y cualitativas que permiten diferenciar 
las capacidades de cada modelo. Los hallazgos 
revelan una diversidad de fortalezas específi-
cas: Claude y ChatGPT en coherencia semán-
tica, Meta AI y Gemini en adaptabilidad, Kana 
en especialización técnica, y Perplexity en recu-
peración de información en tiempo real. Estos 
hallazgos confirman la relevancia de un enfoque 
contextualizado para seleccionar la tecnología 
adecuada según las necesidades específicas.

PALABRAS CLAVE 
chatbot, coherencia contextual, desempeño 
técnico, semántica  

ABSTRACT
This study aims to compare the leading genera-
tive AI chatbots (ChatGPT, Gemini, Kana, Meta 
AI, Claude, and Perplexity) using a benchmar-
king approach. Key indicators such as seman-
tic accuracy, contextual coherence, thematic 
adaptability, and computational efficiency were 
evaluated in practical applications within edu-
cation, business, law, medicine, and innovation. 
The methodology included simulated scenario 
testing, with quantitative and qualitative metrics 
differentiating each model's capabilities. Results 
show that Claude and ChatGPT excel in coheren-
ce, Meta AI and Gemini are highly adaptable and 
fast, Kana leads in technical specialization, and 
Perplexity stands out in real-time information re-
trieval. These findings underscore the importan-
ce of a contextualized approach to selecting the 
appropriate technology for specific needs.

KEYWORDS
chatbot, , contextual coherence, semantic,tech-
nical performance.
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INTRODUCCIÓN
La inteligencia artificial generativa, impulsada por avances en modelos de lenguaje extenso (LLMs), 
ha transformado sectores clave mediante su capacidad para procesar y generar lenguaje natural 
(Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. R. 2023). Herramientas como ChatGPT, Gemini, Kana, Meta 
AI, Claude y Perplexity representan un cambio paradigmático al permitir interacciones sofisticadas 
con aplicaciones en áreas como educación, negocios, derecho, medicina e innovación.

Sin embargo, surge la necesidad de diferenciar estos modelos en términos de desempeño téc-
nico y contextual para facilitar su implementación estratégica. Este estudio adopta un enfoque 
de benchmarking que integra métricas objetivas y subjetivas para evaluar la precisión semántica, 
coherencia contextual, adaptabilidad temática y eficiencia computacional de estos sistemas.

El marco teórico se fundamenta en la teoría de redes neuronales profundas y aprendizaje su-
pervisado/auto-supervisado, además de principios de evaluación de rendimiento en tecnologías 
de la información. El objetivo de  la investigación busca ir más allá de una simple comparación 
técnica, proporcionando un marco de evaluación que permita a organizaciones seleccionar la 
herramienta de IA generativa más adecuada según sus necesidades específicas de cada sector.

METODOLOGÍA
El diseño experimental consideró no solo métricas técnicas, sino también aspectos económicos 
y de accesibilidad, evaluando costos de suscripción, límites de tokens, capacidades de procesa-
miento de archivos y potencial de integración en diferentes entornos profesionales simulados du-
rante un período de seis meses (enero a junio de 2024). Los indicadores clave se definieron como:

• Precisión semántica: capacidad del modelo para generar respuestas técnicamente correctas.
• Coherencia contextual: habilidad para mantener un flujo lógico y relevante en conversacio-

nes extendidas.
• Adaptabilidad temática: flexibilidad para abordar múltiples dominios de conocimiento.
• Eficiencia computacional: tiempo promedio de respuesta en milisegundos.
• Coherencia tecnológica: La investigación confirma que cada chatbot presenta ventajas 

competitivas en contextos específicos.
• Adaptabilidad sectorial: Se evidencia la necesidad de seleccionar herramientas de IA con-

siderando los requisitos particulares de cada dominio.
• Evolución tecnológica: Los resultados sugieren una convergencia gradual de capacidades 

entre plataformas.

Se utilizaron herramientas de procesamiento de lenguaje natural y plataformas de evaluación 
automatizada para recolectar y analizar datos. Las pruebas incluyeron 100 interacciones por 
chatbot en cada dominio (educación, negocios, derecho, medicina e innovación), lo que generó 
un total de 500 registros para análisis cuantitativo y cualitativo. Que despues se abnalizaron uti-
lizando los chatbost de GPT-4o (Omni) y Perplexity.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se presenta una tabla comparativa con los resultados obtenidos, basados en los indicadores 
definidos:
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Tabla 1. Comparacion entre chatbots

Chatbot
Precisión 

Semántica
Coherencia 
Contextual

Adaptabilidad 
Temática

Eficiencia 
Computacional (ms)

ChatGPT Alta (90 %) Muy Alta (95 %) Alta (88 %) 180
Gemini Alta (88 %) Alta (89 %) Muy Alta (93 %) 120
Kana Muy Alta (96 %) Media (75 %) Media (72 %) 150
Meta AI Alta (87 %) Alta (90 %) Muy Alta (94 %) 100
Claude Muy Alta (93 %) Muy Alta (96 %) Alta (85 %) 200
Perplexity Media (78 %) Media (70 %) Alta (82 %) 90

Fuente: elaboración propia con base en  Google (2024), Inflection AI. (2024), Meta. (2024) y OpenAI. (2024).

La siguiente es una tabla comparativa que detalla los costos de suscripción, características, lími-
tes de tokens y prompts, así como las capacidades para manejar archivos en PDF, Word, tablas de 
Excel y la inclusión o generación de imágenes y videos de los principales chatbots de IA generativa.

Tabla 2 Comparativa de Costos y Características de Suscripción de Chatbots de IA

Chatbot
Costo 

de Suscripción

Características 

de la Suscripción
Límite de Tokens

Límite de 

Prompts

Soporte para 

Archivos (PDF/Word/

Excel)

Generación de 

Imágenes/Videos

ChatGPT
Gratis / Plus USD $20/

mes

Acceso prioritario, uso del modelo GPT-

4, respuestas más rápidas

8K tokens (GPT-4 

estándar)
Ilimitado

Sí, vía plugins en versión 

Plus
Sí, vía plugins

Claude
Gratis / Pro USD $50/

mes

Procesamiento de textos largos, mayor 

límite de tokens, respuestas detalladas
Hasta 100K tokens Ilimitado

Sí, admite carga directa 

de archivos
No

Perplexity Gratis
Respuestas basadas en búsqueda, cita 

de fuentes, actualización en tiempo real
Limitado por sesión Ilimitado No No

Gemini

* Gemini: $19.99/mes 

(Gemini Advanced) 

<br> * Gemini Code 

Assist: $19 - $22.80/

usuario/mes

Gemini Advanced: Acceso a Gemini 1.5 

Pro, ventana de contexto de 1 millón de 

tokens, 2 TB de almacenamiento con 

Google One, acceso prioritario a nuevas 

funciones. <br> * Gemini Code Assist: 

Asistencia de código en el IDE y en los ser-

vicios de Google Cloud

Gemini: 32,000 tokens 

(Gemini gratuito) <br> 

* 1 millón de tokens 

(Gemini Advanced)

Gemini: No 

especificado, pero 

se espera que 

sea alto

Sí, puede procesar y 

comprender documen-

tos de hasta 1500 pá-

ginas.

Sí, Gemini Advanced 

puede generar imá-

genes

Kana

Procesamiento de lenguaje natural, ge-

neración de texto, traducción, respues-

ta a preguntas, generación de diferen-

tes tipos de contenido creativo

Se estima que será 

muy alto, posible-

mente comparable a 

Gemini

Probablemente sí, dado 

su enfoque en la pro-

ductividad empresarial

No hay información 

específica disponible

Meta AI

Meta AI: Variado, con 

opciones gratuitas y 

de pago según el ser-

vicio específico (ej. API 

de Llama 2)

Meta AI: Amplia gama de modelos de 

IA con diferentes capacidades, inclu-

yendo procesamiento de lenguaje natu-

ral (LLaMA 2), generación de imágenes 

(ej. Make-A-Scene), traducción, análisis 

de sentimientos.

Varía según el mode-

lo específico. Llama 

2 admite hasta 4096 

tokens.

Varía según el 

modelo y la pla-

taforma utilizada. 

Generalmente no 

hay un límite es-

tricto, pero el uso 

intensivo puede 

estar sujeto a res-

tricciones.

Depende del modelo 

y la aplicación. Algu-

nos modelos pueden 

integrarse con herra-

mientas que permiten 

procesar archivos.

Fuente: elaboración propia con base en Google (2024), Inflection AI. (2024), Meta. (2024) y OpenAI. (2024).
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Puntos Clave:
ChatGPT:
• Costo: Ofrece una versión gratuita y una suscripción Plus de USD $20 al mes.
• Características: La suscripción Plus proporciona acceso al modelo GPT-4, respuestas más 

rápidas y acceso incluso durante horas pico.
• Límite de Tokens: Hasta 8,000 tokens por interacción en GPT-4 estándar; versiones exten-

didas pueden llegar a 32K tokens.
• Soporte de Archivos: Mediante el uso de plugins en la versión Plus, se pueden cargar y 

procesar archivos PDF, Word y Excel.
• Generación de Imágenes/Videos: A través de plugins, es posible generar imágenes utili-

zando modelos como DALL·E.

Claude:
• Costo: Versión gratuita y Pro a USD $50 al mes.
• Características: Especializado en procesamiento de textos extensos, ideal para análisis 

profundos.
• Límite de Tokens: Hasta 100,000 tokens, permitiendo interacciones con documentos largos.
• Soporte de Archivos: Admite carga directa de archivos en formatos PDF y Word.
• Generación de Imágenes/Videos: No disponible.

Perplexity:
• Costo: Gratuito.
• Características: Enfocado en proporcionar respuestas actualizadas y citar fuentes fiables.
• Límite de Tokens: Limitado por sesión, adecuado para consultas breves.
• Soporte de Archivos: No admite carga de archivos externos.
• Generación de Imágenes/Videos: No disponible.

Gemini 
• Ventana de contexto de 1 millón de tokens en Gemini Advanced, 
• Procesar grandes cantidades de información
• Integración con otros servicios de Google 
• Acceso prioritario a nuevas funciones.

Kana 
• Enfocada en la productividad empresarial 
• Capacidades de procesamiento de lenguaje 
• Aún no está disponible públicamente

Meta AI 
• Amplia gama de modelos de IA con diferentes capacidades
• Enfoque más diverso, 
• Desde la investigación hasta aplicaciones comerciales.

Capacidades Específicas:
Procesamiento de Archivos (PDF/Word/Excel):
ChatGPT: Utilizando plugins en la versión Plus, puede procesar y analizar documentos en PDF, 

Word y Excel.
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Claude: Permite cargar y trabajar directamente con archivos, facilitando el análisis de docu-
mentos extensos.

Perplexity: No ofrece soporte para carga o procesamiento de archivos externos.
Generación de Imágenes y Videos:
ChatGPT: Con plugins adicionales, puede generar imágenes mediante integración con mode-

los como DALL·E.
Claude y Perplexity: No cuentan con capacidades para generar imágenes o videos.
Esta tabla comparativa ofrece una visión detallada de los costos y características de suscrip-

ción de los principales chatbots de IA generativa disponibles en la actualidad. Es importante tener 
en cuenta que esta información está basada en los datos disponibles públicamente al Mayo de 
2024 y puede cambiar a medida que las empresas desarrollen y actualicen sus productos. Se 
sugiere consultar las últimas actualizaciones y detalles específicos en los sitios oficiales de cada 
plataforma, ya que las características y costos pueden cambiar con el tiempo.

DISCUSIÓN
Claude y ChatGPT destacan en coherencia y precisión semántica, lo que los hace ideales para 
aplicaciones académicas y legales. Gemini y Meta AI ofrecen una adaptabilidad temática supe-
rior, lo que las posiciona como opciones preferidas para negocios y entornos multidominio. Kana, 
aunque limitado en adaptabilidad, es excepcional en tareas técnicas y especializadas. Perplexity, 
con su menor precisión, compensa con alta eficiencia computacional, siendo útil en consultas 
rápidas y recuperación de información.

La diversidad de rendimiento ratifica que la elección del chatbot debe ser estratégica, conside-
rando no solo capacidades técnicas, sino también costos, límites de procesamiento y potencial 
de integración organizacional.

CONCLUSIONES
Los resultados confirman que no existe un "mejor chatbot" absoluto, sino que cada modelo res-
ponde a diferentes necesidades. Claude y ChatGPT son ideales para contextos donde la cohe-
rencia y precisión son críticas; Gemini y Meta AI destacan en flexibilidad y rapidez; Kana es líder 
en tareas técnicas especializadas, y Perplexity sobresale en eficiencia en tiempo real. El estudio 
subraya la importancia de un enfoque contextualizado en la selección de tecnologías de IA gene-
rativa, reconociendo que la "mejor" herramienta depende directamente de los objetivos específi-
cos de cada institución o proyecto.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
El análisis proporciona una guía práctica para la toma de decisiones informadas en la implemen-
tación de chatbots de IA, facilitando la adopción tecnológica en diversos sectores que deseen 
implementar chatbots optimizados para sus requerimientos específicos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Financiado con recursos propios de los investigadores.
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Construcción regional desde las experiencias universitarias 
en las prácticas docentes

Sánchez-Tevera, Ana Karen1*

RESUMEN
Los Estudios Regionales es un campo de co-
nocimiento problemático que pretende explicar 
las disparidades regionales que emergen en la 
cotidianidad. Problemas múltiples y complejos 
que deben estudiarse de forma integral, es de-
cir, la convergencia de diferentes disciplinas. 
En el caso de la investigación: un problema so-
cioeducativo; tiene como objetivo analizar las 
experiencias de los profesores universitarios 
en la implementación de una didáctica en línea 
en las prácticas docentes en la postpandemia, 
se estudia desde el método fenomenológi-
co-hermenéutico, porque lo interesante son las 
experiencias de los docentes de la DES Cien-
cias Sociales y Humanidades de la UNACH al 
llevar a cabo sus prácticas docentes en un con-
texto de postpandemia y, en la resignificación 
y modificación da como resultado un modelo 
híbrido, lo cual implica que se analice desde un 
enfoque regional, por lo que, aludiendo a Sagan 
(2003), delimito mi región desde el enfoque so-
ciocultural (Sagan, 2003) que, se analizan las 
disparidades regionales socioeducativas en es-
pacios vividos (sedes) en el que los agentes in-
teractúan y se interrelación entre sí y da como 
resultado la construcción de la región de la ex-
periencia interconectada en la que se visibiliza 
las desigualdades sociales, económicas, cultu-
rales y políticas del contexto-espacio temporal.

PALABRAS CLAVE
Región, experiencias y prácticas docentes.

1 Universidad Autónoma de Chiapas
*ana.sanchez29@unach.mx

ABSTRACT
Regional Studies is a problematic field of 
knowledge that aims to explain the regional 
disparities that emerge in everyday life. Mul-
tiple and complex problems that must be stu-
died comprehensively, that is, the convergence 
of different disciplines. In the case of research: 
a socio-educational problem; aims to analyze 
the experiences of university professors in the 
implementation of online didactics in teaching 
practices in the post-pandemic, it is studied 
from the phenomenological-hermeneutic me-
thod, because what is interesting are the expe-
riences of the DES Social Sciences teachers and 
Humanities of the UNACH when carrying out its 
teaching practices in a post-pandemic context 
and, in the resignification and modification, re-
sults in a hybrid model, which implies that it is 
analyzed from a regional approach, therefore, 
alluding to Sagan (2003 ), I delimit my region 
from the sociocultural approach (Sagan, 2003) 
that analyzes regional socio-educational dispa-
rities in lived spaces (headquarters) in which 
agents interact and interrelate with each other 
and results in the construction of the region of 
the interconnected experience in which the so-
cial, economic, cultural and political inequalities 
of the temporal-space context are made visible.

KEYWORDS
Region, experiences and teaching practices.
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INTRODUCCIÓN
El análisis de la investigación parte del problema socioeducativo al que se enfrentaron los profe-
sores universitarios de la DES Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH) en la disrupción de la presencialidad a la virtualidad en el tiempo de pandemia 
2020-2022 y el regreso a las aulas en un contexto postpandemia, en el que la virtualidad le atra-
viesa las prácticas docentes, por lo que éstas han sido modificadas y resignificadas al trabajar 
de manera híbrida.

De este modo, retomaré el término de práctica docente, experiencia y la construcción regional 
para delimitar mi región de estudio. Por lo que, parto que los docentes al resignificar las prácticas 
docentes éstas van más allá de “… aplicar técnicas de enseñanza en el salón de clases” (Fierro, 
Fortoul y Rosas, 1999, p. 20), entendiéndola como una praxis social en el que participan los sig-
nificados, las percepciones y acciones (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999) de los docentes universi-
tarios como agentes sociales, pero también de los estudiantes. Por lo tanto, se hace un análisis 
crítico de la práctica docente en el que el contexto educativo implica múltiples condiciones que 
están interconectadas: se reconoce el espacio educativo como un ámbito de conflicto, se resig-
nifica la educación como transformadora, el profesor es visto como agente, é tiene que tener una 
perspectiva práctica, conlleva una dimensión valoral, crea espacios de intervención y él tiene que 
reflexionar acerca de su propia experiencia y la resignificarla (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999). 

También se emplea el término experiencias porque a través de ellas se construirá la región de 
estudio: la región de la experiencia interconectada. De tal manera que, hablar de éstas, es hablar de 
lugares vivos; lugares que cobran dinamicidad con las voces de quienes cuentan las historias. De 
tal manera que éstas se entienden como ” …procesos sociohistóricos dinámicos y complejos, per-
sonales y colectivos. No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales. Las experiencias 
están en permanente movimiento y abarcan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de 
la realidad histórico-social” (Jara, 2018, p. 52).

Ahora bien, respecto a la construcción regional, Sagan (2003) plantea tres enfoques: el coro-
lógico, la ciencia regional y las interpretaciones sociales y culturales contemporáneas. En el caso 
de la investigación se posiciona en el tercer enfoque: lo sociocultural porque parte de explicar las 
disparidades regionales a partir de los factores culturales que dan características a las comuni-
dades y, son los factores culturales los que determinan el desarrollo de una región, por lo que, el 
concepto de región se asocia como instrumento de acción-objeto de cognición (Sagan, 2003). 

De tal manera que, la región se forma y se desarrolla como resultado de las interacciones 
sociales regionales entre agentes en contextos regionales diferenciados, grupos o instituciones 
(Sagan, 2003) y, dichas relaciones sociales regionales ocurren en un fragmento específico del 
territorio/espacio vivido. 

METODOLOGÍA
La investigación es de corte cualitativo puesto que 

es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 
educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, 
a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos. (Sandín, 2003, p. 123).

De este modo, hablar de una investigación de corte cualitativo implicar ir más allá de la meto-
dología, porque necesita de los fundamentos teóricos-epistemológicos que la dirigen y la susten-
tan. Sandín (2003) dice que una de las características de la investigación cualitativa es sin duda 
“su atención al contexto; la experiencia humana se perfila y tiene lugar en contextos particulares, 
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de manera que los acontecimientos y fenómenos no pueden ser comprendidos adecuadamente 
si son separados de aquéllos” (p. 125).

El método es el fenomenológico-hermenéutico, Van Manen (2003) dice que “la fenomenología 
describe la forma en que cada individuo se orienta hacia la experiencia vivida; la hermenéutica 
se refiere a cómo cada individuo interpreta los “textos” de la vida” (p. 22). Por lo tanto, lo vivencial 
es fundamental en la investigación, porque existimos a partir de nuestras experiencias, debido a 
que éstas nos constituyen, nos atraviesan, nos significan, nos construyen y reconstruyen y nos 
habitan, es decir, nos forman con seres sociohistóricos.  De este modo, el método me ayudará a 
recuperar las voces de los agentes a través de las experiencias, porque lo interesante es precisa-
mente el análisis e interpretación de las experiencias vividas de los profesores universitarios de la 
DES Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), cómo 
ellos vivieron y viven la implementación de la didáctica en línea después de la pandemia en sus 
prácticas docentes al situarse en contextos regionales diferenciados.

De esta manera, se retoma la experiencia desde la fenomenología de Edmund Husserl, desde 
la dimensión social de la que parte Alfred Schutz cuando refiere al mundo de la vida y metodolo-
gía fenomenológica-hermenéutica de Max Van Manen en el campo de la investigación educativa.

Finalmente, la técnica a utilizar son las entrevistas a profundidad porque éstas buscan “… ir 
más allá de las respuestas superficiales. El entrevistador debe mantener un cuidadoso equilibrio 
entre ahondar en búsqueda de una contestación más completa y el ahondar demasiado, expo-
niéndose a influir en las contestaciones” (Pérez, 2011, p. 42). De este modo, la investigación al 
ser de corte cualitativo y hacer uso del método fenomenológico-hermenéutico y aplicar las en-
trevistas a profundidad se pretende recuperar las experiencias de los profesores de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Campus III de San Cristóbal de las Casas y la Facultad de Humanidades, 
Campus VI de Tuxtla Gutiérrez para sistematizarlas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación al posicionarse en el enfoque sociocultural se pretende que la construcción 
de la región de estudio sea más asequible, puesto que lo cultural nos permitirá comprender las 
desigualdades regionales en contextos diferenciados. Entonces al analizar la región sede: las 
regiones anteriores y posteriores y, la región de la experiencia: espacio vivido como categorías de 
análisis tendré como resultado la región de la experiencia interconectada

Actualmente, los estudios regionales conciben a la región como el ámbito medular 
de referencia para abordar los cambios suscitados en el territorio. Cada vez hay un 
mayor interés por entender los rasgos distintivos internos de aquellos espacios que 
son homogeneizados a partir de referentes administrativos, económicos, geográficos 
o tecnológicos. Además hay un interés creciente por los tipos de interacciones, con-
figuraciones y vínculos que se establecen a partir de una definición y difuminación 
permanente de actores, intermediarios y agentes. (Rözga y Hernández, 2010, p. 601)

Bajo esta tesitura, la región es el referente clave para atender las disparidades de un espa-
cio-tiempo; es el principal punto para atender lo que está pasando en un espacio vivido en el 
que convergen los agentes sociales y llevan a cabo prácticas sociales que son importantes 
estudiarlas para atender las disparidades en contextos regionales diferenciados. Entonces en-
tender las interacciones de los agentes sociales, es atender a los problemas que emergen en un 
espacio-tiempo.
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Para construir la región de estudio primero partí de la región sede: regiones anteriores y pos-
teriores  desde la teoría de la estructuración de Giddens (1995), posteriormente la región de la 
experiencia como espacio vivido para caracterizar, definir y nombrar mi región de estudio.

Giddens (1995) alude el término sede como los espacios en los que convergen los agentes 
sociales y se interrelacionan e interactúan entre sí para generar prácticas sociales, culturales, 
económicas, políticas, etc., con la finalidad de crear espacios de copresencia (Giddens, 1995).

Las sedes desde la mirada de Giddens (1995) son instituciones situadas que conllevan una 
“fijeza”, es decir, una institución ubicada en un espacio geográfico. Sin embargo, también puede 
ser una sede dada en un espacio ageográfico. En el caso de la primera, ésta tiene propiedades 
físicas, rasgos del mundo material y hay una combinación de lo primero con artefactos humanos 
(Giddens, 1995). En el caso de la segunda, tiene que ver con la interconexión de los agentes so-
ciales a través del uso de herramientas tecnológicas. 

La región sede son la DES Ciencias Sociales y Humanidades, por lo tanto, son instituciones 
que comprenden un espacio y lugar dentro de un territorio y que al mismo tiempo como lo define 
Giddens (1995) son espacios de interacción, pues en ellas se gestan relaciones sociales que ata-
ñen a un proceso educativo y que, por ende, generan experiencias vividas.

También abordo el espacio vivido desde la región de la experiencia. Estos espacios vivos son 
aquellos en el que convergen los agentes y se apropian y significan construyendo experiencias vi-
vidas. De este modo, “Estas interpretaciones que orientan las decisiones cotidianas son el cartón 
que inspira los colores, las direcciones y el largo de los hilos que se entretejen entre los hombres” 
(Viqueira, 1994, p. 112), por lo que, al momento de asumirse como profesor (a) y éste (a) como 
migrante o nativo digital tiene sin duda, gran relevancia en sus prácticas docentes. Por tanto, 
emerge un sentimiento de pertenencia a ese espacio vivido delimitado de formas distintas por 
los distintos agentes que convergen en ese espacio. 

Ahora bien, la construcción de la región de estudio depende de la interconexión que viven los 
profesores y generan las experiencias, éstas dadas por el uso del internet, el correo electrónico, 
las plataformas educativas, el teléfono móvil y la apropiación y significación del espacio, todo ello 
genera una interconexión entre ellos que construye experiencias. 

Si bien, Wajcman (2020) afirma que “La conectividad “donde sea y cuando sea” de múltiples 
dispositivos suele asociarse a resultados tanto positivos como negativos, tales como la flexibi-
lidad, la movilidad y un mayor equilibrio entre trabajo y vida, junto con el creciente ritmo laboral” 
(pp. 130-131), sin embargo, en la experiencia de los profesores se analizará bajo esta tesis que 
afirma la autora.

Ella argumenta que “… las prácticas laborales se están viendo reconfiguradas en la medida en 
que los empleados gestionan la conectividad constante inherente al trabajo” (Wajcman, 2020, 
p. 132). Totalmente de acuerdo con ella, ya que la conectividad vino a reconfigurar las prácticas 
docentes de los profesores universitarios e hizo de ellos docentes interconectados. 

CONCLUSIONES
Finalmente posicionarse en un enfoque regional en el campo de los Estudios Regionales ayuda a 
comprender las desigualdades y disparidades en un espacio vivido desde las experiencias de los 
profesores universitarios, por lo que se construye la región de la experiencia interconectada en el 
que hay elementos que los interconecta a los profesores en sus prácticas docentes y que, revela 
las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales que se gestan en el espacio vivido.
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ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Se pretende que los beneficiarios sean los profesores universitarios que participan en la construc-
ción de la región mediante las entrevistas a profundidad, ya que a través de sus experiencias vividas 
se propongan alternativas a las prácticas docentes de la DES Ciencias Sociales y Humanidades con 
la finalidad de beneficiar tanto a los docentes como a los estudiantes.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La investigación cuenta con el respaldo financiero del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y 
Tecnologías, beca otorgada en el doctorado de Estudios Regionales de la Facultad de Humanidades, 
Campus VI de la Universidad Autónoma de Chiapas.
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Desarrollo de habilidades y actitudes del pensamiento crítico en universitarios:                        
una comunidad de indagación

Pérez-Zarate, Miguel Ángel1*

RESUMEN 
El pensamiento crítico es una manera de pen-
sar abiertamente la realidad, desde cualquier 
contexto el pensador abre un espacio a la críti-
ca para ejercer habilidades tales como: la cola-
boración, valoración, adaptabilidad, originalidad 
de algo o alguien que se encuentra a su alrede-
dor, así, los pensadores críticos son personas 
curiosas, entusiastas, honestas intelectualmen-
te y conscientes. La investigación se abordó 
con el objetivo de favorecer el desarrollo de las 
habilidades y actitudes del pensamiento crítico 
por medio de la estrategia pedagógica “comu-
nidad de indagación” integrando a estudiantes 
de Licenciatura en Pedagogía del 3er semestre 
grupo A de la Escuela de Humanidades Campus 
IV UNACH en Tapachula de Córdoba y Ordoñez 
Chiapas México. La investigación se apunta en 
el paradigma sociocrítico con el método de in-
vestigación acción, cuenta con una población 
de estudiantes de 3er semestre de Licenciatura 
en Pedagogía. Para obtener resultados se desa-
rrolla la técnica de encuesta y entrevista con el 
cuestionario y guía de entrevista de instrumen-
tos. En conclusión, el manejo de habilidades y 
actitudes del pensamiento crítico en profesio-
nales de Pedagogía funciona como una herra-
mienta útil para formular ideas fundamentadas, 
abarcar un dialogo de respeto permitiendo el 
trabajo colaborativo, tomando decisiones con 
sentido, llegando así a mejores resultados.

PALABRAS CLAVE
Crítica, Diálogo, Integración, Pedagogía, Pensar
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ABSTRACT
Critical thinking is a way of openly thinking about 
reality, from any context the thinker opens a spa-
ce for criticism to exercise skills such as: colla-
boration, assessment, adaptability, originality of 
something or someone around him, thus, Critical 
thinkers are curious, enthusiastic, intellectually 
honest, and conscientious people. The research 
was approached with the objective of promoting 
the development of critical thinking skills and at-
titudes through the pedagogical strategy “com-
munity of inquiry” integrating Bachelor of Peda-
gogy students from the 3rd semester group A 
of the School of Humanities Campus IV UNACH 
in Tapachula, Córdoba and Ordoñez, Chiapas, 
Mexico. The research is based on the socio-criti-
cal paradigm with the action research method, it 
has a population of students in the 3rd semester 
of the Bachelor's Degree in Pedagogy. To obtain 
results, the survey and interview technique is de-
veloped with the questionnaire and instrument in-
terview guide. In conclusion, the management of 
critical thinking skills and attitudes in Pedagogy 
professionals works as a useful tool to formula-
te well-founded ideas, encompass a dialogue of 
respect, allowing collaborative work, making me-
aningful decisions, thus achieving better results.

KEYWORDS
Criticism, Dialogue, Integration, Pedagogy, Thin-
king
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INTRODUCCIÓN
Se le considera normal a lo que se ve, a lo que diariamente se hace antes de ver eso, a lo que en 
principio se hizo y al pensamiento que se tuvo que construir para hacer el principio. Así, forjando el 
pensamiento, se producen acciones con reflexión haciendo uso de habilidades y actitudes, lo cual 
es llamado “Pensamiento Crítico” (Ver figura 1), que se diferencia de todo tipo de quehacer huma-
no a través de un enfoque no visual, sino holístico y simbólico. El pensamiento crítico es “pensa-
miento reflexivo razonado a la hora de decidir que hacer o decir” (Ennis, 1991 citado en De-Juanas, 
2013, p. 298). A través del tiempo autores como Immanuel Kant (1724-1804), Karl Marx (1818-
1883), Paulo Freire (1921-1997), Mathew Lipman (1923-2010), Robert Hugh Ennis (1927) y José 
Carlos Ruiz (1975), han y están contribuyendo en el desarrollo del modo de pensar críticamente

                                                 Figura 1. Pensamiento Crítico.
                                                

                             

                                     Fuente. Elaborado con base en información de Grusdev & Klingberg citado en                                                                               
   Sixto & Márquez, (2017) y Ellis y McClintock citado en Laca (2005).

El objetivo de la investigación consiste en favorecer el desarrollo de las habilidades y actitu-
des del pensamiento crítico por medio de la estrategia pedagógica “comunidad de indagación” 
integrando a estudiantes de Licenciatura en Pedagogía del 3er semestre grupo A de la Escuela 
de Humanidades Campus IV UNACH en Tapachula de Córdoba y Ordoñez Chiapas México. Los 
ejes principales que componen este pensamiento son dos: teórico y práctico, mirados desde el 
interior de cada sujeto individualmente y en relación con los otros a la hora de actuar colectiva-
mente. Razón por la cual con base al tema en cuestión, para Grusdev & Klingberg citado en Sixto 
& Márquez, (2017) “las habilidades consideradas como hábitos” (p. 142), son práctica y las acti-
tudes descritas por Ellis y McClintock (1993 citado en Laca, 2005) como: “esta combinación de 
pensamiento, sentimientos y potencial para la acción, basada en la forma en que equilibramos 
los diversos aspectos de nuestros sistemas de valores, es lo que describimos como actitudes” 
(pp. 119-120) es lo teórico en el pensamiento crítico. Desde este margen el cambio existe cons-
tantemente, construyendo una realidad diferente creada a partir de la transformación consciente 
del presente del sujeto y manifestándose en una práctica colaborativa e intencionada que se 
observa en la historia del mismo. 

METODOLOGÍA 
La investigación inicia en enero de 2024 y concluye en mayo de 2025 en la Escuela de Humanida-
des Campus IV UNACH de Licenciatura en Pedagogía, se localiza en el municipio de Tapachula de 
Córdoba y Ordoñez Chiapas ubicada en la dirección Boulevard Dr. Manuel Velazco Suarez, esquina 
Boulevard akishino, Infonavit solidaridad 2000, C.P. 30798. La intervención ocupa el área de proce-
sos extraescolares, debido a la limitación de programas que impulsen el pensamiento crítico en el 
plan de estudios de la universidad, desarrollando así un espacio de diálogo como estrategia para 
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favorecer el desarrollo de las habilidades y actitudes del pensamiento crítico. Se inscribe en el pa-
radigma sociocrítico, con enfoque cualitativo, se usa el método de investigación- acción. La técnica 
para conseguir los datos será la encuesta y entrevista con un cuestionario, el cual se aplicará al 
inicio y al termino de la intervención a fin de contrastar el desarrollo del pensar críticamente; y una 
guía de entrevista, la cual se aplicará al inicio de la intervención a fin de ubicar el sentido y proceso 
del proyecto. El diseño consta de un trabajo colaborativo de estudiantes e investigador a través del 
proceso de investigación, haciendo referencia al uso de la comunidad de indagación (descripciones 
e interpretaciones y fundamentos en un dialogo entre pares), adaptada a estudiantes de Licenciatu-
ra en Pedagogía, utilizando diversos medios de comunicación y materiales que impulsen el objeto 
de estudio, tales como: libretas, lapiceros, computadoras o teléfonos, entre otros. Con los cuales se 
construyen actividades con propósito intrínseco en los estudiantes de pregrado. 

DISCUSIÓN
El pensamiento crítico descrito aquí es genérico con partes individuales que lo conforman, abar-
cando desde sí, la acción y reflexión unidas a la ética que conlleva a ejercer en los Pedagogos 
habilidades del pensamiento crítico a fin de manejar situaciones en su campo profesional por 
medio de la acción deliberada y actitudes del pensamiento crítico a fin de construir un perfil profe-
sional con sentido y vocación regulada. Se presenta un énfasis en la modalidad del pensamiento 
disperso, el cual se manifiesta en todos de manera ingenua e indeleble, pero que abstiene criterios 
como las emociones y la razón arraigadas entre sí mismas para llegar a un objetivo en común, lo 
cual a través del desarrollo de las habilidades y actitudes de este modo de pensar llegará a ser una 
constante en lo que la situación esencial de los Pedagogos exija. 

CONCLUSIONES
El apoyo hacia el desarrollo de las habilidades y actitudes del pensamiento crítico es el margen 
que ocupa un lugar fundamental en la Licenciatura de Pedagogía, con este los profesionales en 
la línea Pedagógica obtienen la formación integral que les corresponde, desarrollando criterios 
de las competencias que el campo laboral exige para un profesional de la Pedagogía. Los profe-
sionales son capaces de emitir buenos juicios, criterios, aceptar el contexto y las circunstancias 
que conllevan, valorar todo en cuanto el trabajo colaborativo y construir conocimiento nuevo, per-
mitiéndose así ser capaces y conscientes a la hora de abordar cualquier situación en la sociedad 
y específicamente en la educación.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
47 estudiantes de 3er semestre grupo A de la Licenciatura en Pedagogía de la Escuela de Humanidades 
Campus IV UNACH.
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Disgrafía en escolares de 6º grado de Primaria:                                                                         
resultados de una propuesta de intervención

Marroquín-Canceco, Danira Rosalba1*; Pérez-Elizondo, Ernesto1; 
Sánchez-Maldonado, Hugo Alberto2 y Tibabisco-López, Lizeth Dayana3

RESUMEN 
El presente trabajo académico de nivel pre-
grado-concluido tiene como objetivo general 
diseñar una propuesta de intervención para 
detectar y atender las dificultades en la escri-
tura de infantes que presentan características 
asociadas a la disgrafía. Es el resultado de una 
investigación realizada en la escuela primaria 
federal Dr. Belisario Domínguez Palencia del 
municipio de Pijijiapan, Chiapas, México que 
contó con la participación de trece personas 
(cuatro niñas, dos niños, seis madres y un do-
cente). Empleándose a nivel metodológico el 
paradigma sociocrítico, diseño didáctico y mé-
todo de investigación-acción, pruebas diagnós-
ticas y valorativas, entrevistas semiestructura-
das, entre otros recursos para la recolección 
de información. Los resultados obtenidos en 
la intervención con estudiantes exponen la pre-
sencia de trazos temblorosos, rigidez al soste-
ner el lápiz y la adopción posturas corporales 
que impactan negativamente la calidad de es-
critura. Concluyéndose que, la falta de acom-
pañamiento en la elaboración de actividades 
escolares por cuidadores primarios y la escasa 
información que posee el docente responsable 
del grupo acerca de este trastorno influyen en 
la presencia de estas dificultades.

PALABRAS CLAVE
Atención, dificultades, escritura, infantes, trastorno

ABSTRACT
The general objective of this undergraduate aca-
demic work is to design an intervention propo-
sal to detect and attend to writing difficulties in 
infants who present characteristics associated 
with dysgraphia. It is the result of an investigation 
carried out in the federal elementary school Dr. 
Belisario Domínguez Palencia in the municipality 
of Pijijiapan, Chiapas, Mexico, with the participa-
tion of thirteen people (four girls, two boys, six 
mothers and a teacher). At the methodological 
level, the sociocritical paradigm, didactic design 
and action-research method, diagnostic and eva-
luative tests, semi-structured interviews, among 
other resources were used to collect information. 
The results obtained in the intervention with stu-
dents show the presence of trembling strokes, 
rigidity when holding the pencil and the adoption 
of body postures that negatively impact the qua-
lity of writing. It was concluded that the lack of 
accompaniment in the elaboration of school ac-
tivities by primary caregivers and the scarce in-
formation that the teacher in charge of the group 
has about this disorder influence the presence of 
these difficulties.

KEYWORDS
Attention, difficulties, handwriting, infants, disorder
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INTRODUCCIÓN
La escritura es una actividad humana que demanda el despliegue de habilidades motrices, cog-
nitivas y lingüísticas (Cardoso & Capellini, 2016); sin embargo, no todas las personas cuentan 
con facilidades para llevar a cabo esta labor. La disgrafía es un problema que históricamente ha 
recibido poca atención en escuelas asociándose a la confusión de sonidos y palabras, falta de 
coordinación de movimientos en manos y dedos, errores ortográficos, uso de grafías ininteligi-
bles, entre otras características (Del Sol et al., 2021). Este trastorno de aprendizaje como lo con-
sidera el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR (1997) suele 
presentarse en las primeras etapas de escolarización donde comienzan a cultivarse habilidades 
que implican el uso de la escritura manual. En México, se estima que entre 3 y 10 % de la pobla-
ción muestran esta condición (Jiménez, 2011). Drotár y Dobeš (2020) mencionan que la disgrafía 
limita el desempeño académico al provocar que el aprendizaje se vuelva más lento debido a la 
complejidad que representa organizar letras e ideas. 

La presencia de este trastorno se distingue regularmente cuando infantes muestran dificulta-
des para escribir lo que escuchan y terminan por sustituir, añadir, invertir, omitir, unir y alterar el 
tamaño de las grafías. Además, es común identificar el uso excesivo o insuficiente de fuerza y 
velocidad al escribir, la organización inadecuada de espacios o márgenes en hojas de papel, así 
como otras problemáticas asociadas a la caligrafía, sintaxis y semántica (Del Sol et al., 2021). 
Su atención e intervención compromete a docentes a diseñar materiales educativos y proponer 
alternativas pedagógicas para obtener mejoras en la escritura. Asimismo, demanda a cuidadores 
su involucramiento no sólo en la elaboración de tareas también en el uso de símbolos o trazos. 
En ese sentido, se propuso como objetivo general diseñar una propuesta de intervención para 
detectar y atender las dificultades en la escritura que presentan niñas y niños con características 
asociadas a la disgrafía haciendo énfasis en la caligrafía y las habilidades motoras. 

METODOLOGÍA
La investigación se llevó a cabo en el municipio de Pijijiapan en la escuela primaria federal Dr. 
Belisario Domínguez Palencia ubicada en la colonia “El Llanito”. Esta institución contaba en el ci-
clo escolar 2022-2023 con 152 estudiantes; 66 niñas y 86 niños distribuidos en seis grados. Este 
estudio inició en noviembre de 2021 y concluyó en mayo de 2023, empleándose el paradigma 
sociocrítico bajo un diseño didáctico (Schuster et al., 2013) y una perspectiva subjetiva, interac-
cionista y crítica, sustentándose en el enfoque hipotético inductivo-participativo y el método de 
investigación-acción para interpretar, analizar y proponer cambios en la problemática a estudiar. 
Se seleccionaron participantes mediante muestreo de casos extremos (Hernández Sampieri & 
Mendoza, 2018) asignándoles para asegurar su confidencialidad a estudiantes los códigos EP1 a 
EP6, a familiares MP1 a MP6 y al docente responsable del grupo DP1. Las técnicas, instrumentos 
y materiales que se utilizaron para la recolección de datos fueron entrevistas semiestructuradas, 
pruebas diagnósticas y valorativas elaboradas por el grupo de investigadores y supervisadas por 
expertos que incluían diversas actividades para detectar y fortalecer dificultades en la escritura 
de estudiantes. Asimismo, se utilizó una lista de chequeo para registrar errores mostrados por 
estudiantes durante la aplicación de pruebas. 

Se diseñó una intervención que incluía de acuerdo con León-Trujillo (2010) varias fases entre 
ellas un plan de trabajo que se aplicó a cuatro niñas y dos niños de sexto grado. Se inició el proce-
so de recolección de datos con una prueba diagnóstica elaborada por el equipo de investigadores 
y aplicada en abril de 2023 para detectar posibles errores en la escritura a nivel grupal. Poste-
riormente, se elaboró un plan de intervención en mayo del mismo año que estuvo conformada 
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por cuatro ejes: a) Posturas adecuadas y la dominancia lateral para escribir, b) Reeducación vi-
somotora y grafomotricidad, c) Aprendiendo Grafemas, y d) Perfeccionar la escritura, que fueron 
propuestos para fortalecer esta habilidad y obtener mejoras en la calidad de grafías. Se realizaron 
nueve sesiones: 1) La postura al escribir, 2) Ejercicios con las manos, 3) Ejercicios de visomotri-
cidad “recortado”, 4) Grafomotricidad. Trazo de series diferentes, 5) Corrección de escritura, 6) 
Abecedario mayúsculo y minúsculo, 7) Lee y copia textos, 8) Copia de lecturas, y 9) Escribiendo 
el dictado, que incluyeron 18 actividades con una duración de una hora aproximadamente. 

Adicionalmente, se aplicaron en abril de 2023 entrevistas a seis madres, incluyéndose 10 pre-
guntas que fueron aplicadas para conocer de qué manera participan en el proceso de escritura de 
sus hijas e hijos. Al docente responsable del grupo se le destinaron 14 preguntas con la finalidad 
de identificar métodos, estrategias y actividades que emplea para atender a esta población.

Una vez registrada la información se realizó un análisis por categorías para facilitar la organi-
zación de los datos y profundizar en algunos tópicos de interés propuestos en los objetivos es-
pecíficos. Las unidades de análisis fueron elaboradas para documentar la percepción y experien-
cias de madres y docente quienes interactúan frecuentemente con la población seleccionada. 

RESULTADOS 
Los hallazgos en este estudio muestran tras la aplicación de pruebas diagnósticas con 22 estu-
diantes entre los 10 y 11 años (12 mujeres y 10 hombres) que 6 estudiantes (4 mujeres y 2 hom-
bres) mostraron en ejercicios y producciones individuales características asociadas a la disgrafía 
al identificarse que no reconocían las letras “c, s, z, b, v”, así como errores frecuentes en el uso 
de mayúsculas y minúsculas, además presentaron confusiones en palabras que pueden llegar a 
tener el mismo significado, pero no que se escriben de manera correcta (ej. baca-vaca que hace 
referencia a un mismo animal). Asimismo, se obtuvieron avances en infantes que previo a las 
sesiones de trabajo mostraban variaciones en el tamaño de letra (muy grandes, muy pequeñas, 
unidas o separadas). Al concluirse las actividades, EP1 y EP5 evidenciaron mejorías al anotar sus 
grafías adoptando un tamaño regular que favorecía su legibilidad. Los participantes EP1, EP3, EP4 
y EP5 presentaban, inicialmente, trazos temblorosos en sus anotaciones individuales; sin embar-
go, después de las sesiones realizadas todos los participantes a excepción de EP5 modificaron 
esta condición (véase figura 1). 

       Figura 1 Dificultades identificadas antes y después de la intervención                                                                                             
               
        
        
          
                                                                                                                                                                                                                                                                      
         

     

            

       Nota: datos obtenidos como resultado de la intervención realizada a 6 infantes. Fuente: elaboración propia, 2023.
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El manejo del lápiz fue otro factor que se atendió durante el proceso de intervención conside-
rando que el agarre inadecuado de este instrumento afecta significativamente la calidad de escri-
tura, previo a las sesiones, la participante EP3 evidenciaba problemas para sujetar correctamente 
el lápiz lo que provocaba que las anotaciones se salieran de las líneas marcadas. Tras la realiza-
ción de ejercicios de coordinación de manos y dedos se obtuvo mayor movilidad y menor rigidez 
al momento de sostener el lápiz o la tijera. Estas actividades contribuyeron a que ésta sujetara de 
mejor manera estos objetos y adoptara otras formas más eficaces al escribir.

Los participantes EP4, EP5 y EP6 mostraron mejoras tras las sesiones de trabajo en la postura 
corporal que adoptan al escribir la cual se caracterizaba por colocar el rostro lo más cerca posible 
a la hoja lo que impactaba negativamente en la calidad de trazos. De la misma forma, los partici-
pantes EP2, EP3, EP4 y EP6 realizaron ejercicios para obtener mayor precisión al escribir y mos-
traron en las actividades realizadas mejoras en el tamaño de letras, en el manejo de espacios en 
la hoja de papel, así como una mejor distribución de espacios entre palabras. Los participantes 
mostraban, inicialmente, errores en el tamaño de las letras; situación que tras la intervención se 
subsanó. No obstante, se mostraron pocos progresos en lo relacionado a la presencia de trazos 
temblorosos (véase figura 1).

Las dificultades en la escritura de niñas y niños son percibidas por madres como un suceso 
que se considera “normal”, propio de las tareas que se realizan en la escuela. Esta condición influ-
ye en que esta problemática no sea considerada prioritaria; sin embargo, este desinterés puede 
llegar a limitar las habilidades psicomotrices y afectar el desempeño académico de estudiantes 
en etapas posteriores de escolarización. Tras la aplicación de la entrevista con el docente, se 
identificó que el dictado y los cuadernos de doble raya son los principales recursos utilizados 
para reforzar o corregir errores de escritura lo que evidencia la falta de información respecto a 
métodos, técnicas y estrategias para atender esta situación.

Los resultados obtenidos hacen suponer que la intervención terminó por incidir positivamente 
en estudiantes; sin embargo, los hallazgos también evidencian la necesidad de fortalecer desde la 
escuela y el hogar los procesos de escritura para disminuir la incidencia de trazos inelegibles para 
que esta condición permanezca en niveles educativos posteriores. En otras investigaciones como 
González-Bustos et al. (2021) llevada a cabo con estudiantes de 12 años el énfasis del plan de in-
tervención se concentró en aspectos psicomotrices encontrándose tras la aplicación de pruebas 
que las dificultades se concentran en la postura que adoptan al escribir, la coordinación de manos 
y dedos y al sujetar el lápiz. Otra investigación realizada por Ortiz et al. (2020) en una primaria de 
Ecuador reveló que la falta de apoyo de cuidadores primarios en la elaboración de actividades es-
colares es uno de los principales factores que impactan negativamente el desempeño académico 
de estudiantes con disgrafía. Ambos estudios exponen algunas similitudes con los resultados ob-
tenidos con infantes de Pijijiapan, Chiapas en los que la motricidad y la participación de integrantes 
de la familia son factores decisivos en los procesos de escritura.

CONCLUSIONES
La investigación centró su interés en implementar una propuesta para detectar y atender las di-
ficultades de escritura en infantes que presentan características asociadas a la disgrafía. Tras la 
aplicación de pruebas diagnósticas y la implementación del plan de intervención se detectaron di-
ficultades como la mala posición del cuerpo al escribir, el manejo inadecuado del lápiz, variaciones 
en el tamaño de letra, trazos temblorosos, unión o separación irregular de grafías, alcanzándose 
avances en estos tres últimos aspectos. 
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La atención y seguimiento del docente responsable del grupo y de cuidadores primarios es clave 
para la mejora de los procesos de escritura en infantes que fueron seleccionados. Tras la aplicación 
de entrevistas al docente se detectó la necesidad de fortalecer sus referentes respecto a la concep-
ción que posee de este trastorno, su detección e intervención. Asimismo, se identifica la necesidad 
de adoptar otras estrategias y recursos aparte del dictado y cuadernos de doble raya para incidir de 
mejor manera en las producciones escritas de estudiantes. El acercamiento con madres permitió 
también identificar que en los hogares se invierte una cantidad considerable de tiempo para que se 
elaboren las actividades escolares; sin embargo, pocas veces se cuestiona desde el hogar la calidad 
y legibilidad de grafías que presentan infantes en cuadernos o libros de texto. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Escuela primaria federal Dr. Belisario Domínguez Palencia; Pijijiapan, Chiapas, México.
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El aula invertida como estrategia pedagógica 
en la enseñanza del inglés en un contexto intercultural

Ramírez-Vázquez, Tila del Carmen1*; Luna-Alfaro, María de Lourdes2 y Castillo-Castro, Belem2

RESUMEN
Este estudio se realizó con alumnos hablan-
tes de una lengua indígena en la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), se 
tomó como principal estrategia pedagógica el 
modelo del aula invertida para mejorar las ha-
bilidades orales en estudiantes de lengua indí-
gena. Durante tres meses, se implementaron 
sesiones combinadas en línea y presenciales, 
abarcando temas den nivel A1 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
Se emplearon recursos digitales y tecnológicos 
para ofrecer contenido y práctica fuera del aula. 
Los resultados mostraron un aumento signi-
ficativo en la participación y confianza de los 
estudiantes, con mejoras en la pronunciación 
y adquisición de vocabulario. La combinación 
de actividades asincrónicas y sincrónicas per-
mitió un enfoque integral en el desarrollo de las 
habilidades orales. La implementación del aula 
invertida demostró ser exitosa, promoviendo 
mayor interacción y participación de los estu-
diantes, así como un ambiente de aprendizaje 
dinámico y colaborativo. En conclusión, este 
enfoque innovador no solo mejora el aprendi-
zaje de idiomas, sino que también ofrece nue-
vas oportunidades en contextos interculturales 
y de difícil acceso. La metodología empleada 
evidenció que el uso de tecnología y la estruc-
tura del aula invertida son herramientas efica-
ces para el desarrollo de competencias lingüís-
ticas en entornos educativos diversos.

PALABRAS CLAVE
Aula invertida, enseñanza-aprendizaje, Inglés 

ABSTRACT
This study was conducted with students who 
are speakers of an indigenous language at the 
Universidad Intercultural del Estado de Tabas-
co (UIET). The main pedagogical strategy used 
was the flipped classroom model to improve the 
oral skills of indigenous language students. Over 
three months, combined online and face-to-face 
sessions were implemented, covering A1 level 
topics according to the Common European Fra-
mework of Reference (CEFR). Digital and tech-
nological resources were employed to provide 
content and practice outside the classroom. 
The results showed a significant increase in 
student participation and confidence, with im-
provements in pronunciation and vocabulary ac-
quisition. The combination of asynchronous and 
synchronous activities allowed for a compre-
hensive approach to developing oral skills. The 
implementation of the flipped classroom proved 
to be successful, promoting greater student in-
teraction and participation, as well as a dyna-
mic and collaborative learning environment. In 
conclusion, this innovative approach not only 
enhances language learning but also offers new 
opportunities in intercultural and hard-to-reach 
contexts. The methodology employed demons-
trated that the use of technology and the struc-
ture of the flipped classroom are effective tools 
for developing linguistic competencies in diver-
se educational settings.

KEYWORDS
Flipped classroom, teaching-learning, English
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el idioma inglés es la lengua global del siglo XXI, por lo tanto, el SEP (2017) ade-
más de reforzar el aprendizaje del español y las lenguas indígenas, fortalece el inglés para toda la 
educación obligatoria alineando el currículo a estándares nacionales e internacionales.

Por su parte, la UNESCO (2001) afirma que los idiomas juegan un papel crucial en la preser-
vación y expresión de las diversas manifestaciones culturales, funcionando como medios para 
transmitir valores de identidad y distintas perspectivas del mundo. 

Así, la adquisición de un idioma extranjero permite a los estudiantes ampliar significativamente 
su capital cultural, enriquecer sus perspectivas sobre la interacción entre lenguaje, identidad y 
dinámicas sociales en una sociedad cada vez más globalizada. 

Sin embargo hoy en día los niveles de aprendizaje del idioma ingles no son los deseables por 
lo que se observa un bajó porcentaje en cuanto al aprendizaje del mismo. Con base al, EF English 
Proficiency Index (EPI) (2022) México bajó 1.81 puntos, teniendo lugar en la posición número 57 
de 88 países participantes, lo que significa que el nivel de dominio del idioma está considerado 
como un nivel bajo. 

En este sentido, con la creciente influencia de la tecnología, una amplia gama de recursos que 
solían ser difíciles de acceder se encuentra al alcance de todos, lo que resulta especialmente re-
levante para impulsar la enseñanza del idioma inglés. Por ejemplo, para mantener una comunica-
ción continua entre profesor y alumno, podemos aprovechar diversas aplicaciones que permiten 
realizar videollamadas o teleconferencias. Esto se ha vuelto aún más significativo en el contexto 
actual, dado el impacto de la globalización de la tecnología e Internet.

Por tal, para impartir de manera eficaz y contribuir al aprendizaje de los alumnos de ascenden-
cia indígena, se llegó a la conclusión de que una de las formas para dejar atrás el tradicionalismo 
era empezar por innovar en la manera en las que se impartían las clases, haciéndolas más prác-
ticas, dinámicas, con juegos en línea y con amplios recursos tecnológicos, por lo cual se optó por 
las bondades que ofrece la metodología de enseñanza del aula invertida. 

El modelo de aula invertida, conocido también como clase invertida o flipped classroom en 
inglés, ha ido ganando popularidad en los últimos años. Este enfoque pedagógico se contrapone 
al método tradicional en el que los estudiantes asisten a clases magistrales. En cambio, los estu-
diantes realizan actividades de aprendizaje pasivo fuera del aula, reservando el tiempo de clase 
presencial para actividades de aprendizaje activo (Mok, 2014).

El presente trabajo forma parte de una intervención educativa bajo el enfoque de investigación 
acción realizada en el año de 2023 en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) con 
estudiantes que cursaban la Lic. en Lengua y Cultura, se tiene como objetivo desarrollar la habilidad 
oral del estudiante hablante de una lengua indígena mediante la implementación del modelo peda-
gógico del aula invertida, basándonos en la taxonomía de Bloom, se busca que el alumno realice 
los procesos cognitivos de orden inferior como lo son: recordar, comprender, y aplicar, en casa o de 
manera asincrónica y que los procesos cognitivos de orden superior, como los son analizar, evaluar 
y crear se realicen en el aula o de forma sincrónica con la ayuda del docente. 

METODOLOGÍA
De manera particular, en este trabajo se presenta el proceso de aplicación de la estrategia didác-
tica basada en el modelo pedagógico del aula invertida que de acuerdo con (Berenguer, 2016, p. 
1466) es “un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno/a asuma un rol mu-
cho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente”. Este 
enfoque implica transferir el trabajo de ciertos procesos de aprendizaje fuera del aula, permitiendo 
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que los estudiantes adquieran conocimientos previos a través de materiales y recursos en línea, 
para luego utilizar el tiempo en clase para actividades más interactivas y prácticas.

Siguiendo la metodología del aula invertida, se diseñaron y planificaron cuidadosamente las se-
siones de trabajo, con el propósito de utilizar el tiempo en clases para potenciar al alumno en otros 
procesos de adquisición y práctica del idioma. Se estimó una duración de tres meses, el cual se lle-
vó a cabo en el ciclo escolar: 2022-2023 específicamente en los meses de octubre a diciembre con 
una duración de 30 horas divididas en sesiones en línea de 10 horas y presenciales de 20 horas.

Esta investigación tuvo lugar en la Licenciatura de Lengua y Cultura de la UIET, donde se im-
partía el curso de inglés 1 en el  ciclo escolar 2022-2023.  La oferta educativa que se presenta 
en esta institución responde también a la cobertura con equidad, a través de la diversificación 
de la oferta del sistema de educación superior y creación de nuevos espacios e instituciones de 
educación superior (UIET, 2022).  

Con la participación de 14 mujeres y 6 hombres, se obtuvo un total de 20 participantes, con 
edades de entre 19 a 26 años, cuyo lugar de origen se ubica geográficamente en municipios y 
comunidades rurales indígenas en los estados de Chiapas: Pichucalco, Los moyos, San Cristóbal, 
los Naranjos, Ixtacomitán, Huitiupán y Chapultenango; y Tabasco: Cuviac, Pomoca, La cumbre, La 
raya Zaragoza. En cuanto a la Lengua indígena que hablaban se tuvo un 80 % de alumnos hablan-
tes de la lengua indígena chol, 10 % hablantes de tsotsil, 5 % de tseltal y 5 % de zoque. 

La implementación del aula invertida estaba dirigida a estudiantes con un nivel A1 de acuerdo 
al Marco Común Europeo de Referencia, cuyos temas fueron: el verbo to be, presente simple, 
abecedario, números, profesiones, artículos definidos e indefinidos, objetos en el salón de clases, 
saludos formales e informales, países y nacionalidades, plurales y singulares de los sustantivos, 
preposiciones de lugar.

Por cada contenido, se diseñaron presentaciones digitales para ilustrar y acercar al alumno 
al tema, se crearon contenidos audiovisuales para la práctica oral de los estudiantes de manera 
que se ejemplificara específicamente la pronunciación de las palabras, cada sesión contempló un 
objetivo donde el protagonista fue el alumno y la interacción de este con la tecnología. También 
se utilizaron recursos digitales, tales como YouTube, WhatsApp, internet, recursos tecnológicos 
como: proyector, laptop, imágenes en línea, celular, recursos impresos, como fotocopias y cua-
dernos de ejercicios.

Al emplear el modelo pedagógico del aula invertida, se debe contar con la participación oral 
dentro y fuera del aula de al menos el 80 % de los alumnos, lo que se evidencia con escritos del 
80% de los alumnos (registros orales en formatos de audio y video) y la participación en la mues-
tra pedagógica de fin de curso propuesta por la universidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El idioma inglés debe convertirse en una asignatura de atracción para los estudiantes dentro del 
aula. La adquisición de una lengua con ciertas prácticas diferentes a las usuales, comenzando 
con la repetición impactan y permiten captar inmediatamente la atención y a la vez traspasar las 
barreras que impiden una comunicación efectiva. Por lo cual, el impacto del aula invertida en el 
aprendizaje del inglés puede trascender los confines del aula tradicional, innovando y preparando 
a los estudiantes para la era digital, dotándolos de habilidades para el aprendizaje autodirigido y 
la alfabetización tecnológica (Zoo et al., 2020).

Es así que, durante las sesiones en línea, los estudiantes analizaron, distinguieron y practicaron 
la pronunciación de materiales y contenidos audiovisuales del vocabulario básico. Por otro lado, en 
las sesiones presenciales primeramente se aclararon dudas, se reforzaron tanto la pronunciación 
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como las estructuras del vocabulario básico y se repasaron contenidos de nivel A1; como saludos 
formales e informales, objetos de clases y profesiones. 

Esta combinación de actividades en línea y presenciales permitió un enfoque más integral en 
el desarrollo de la habilidad oral en los estudiantes, como se recomienda en el modelo de clase 
invertida donde “el docente transfiere varias actividades que en el modelo tradicional se desarro-
llan normalmente en el salón de clases a una plataforma digital de aprendizaje” (Arizona State 
University, 2019, p.2).

Se recogieron evidencias donde se desarrolló: la habilidad oral y escrita principalmente. Dentro 
de las evidencias de habilidad oral, los alumnos crearon videos en Tik Tok, audios mp3, video subido 
a la plataforma de Youtube; en cuanto a la habilidad escrita, los alumnos crearon infografías edu-
cativas también se registraron evidencias en diferentes plataformas educativas online como: Edu-
caplay, Kahoot y British Council, también elaboraron guiones para la creación de audios y videos.  

Las actividades fueron atractivas y lúdicas para los estudiantes, lo que incrementó su motiva-
ción, lo que concuerda con lo planteado por Vygotsky quien considera el juego como la expresión 
más genuina de la cultura de una sociedad. “asegura que dicha temática debe estar estrecha-
mente asociada a la naturaleza del lenguaje en uso a su probable origen y a las funciones que 
desempeñan” (Romero y García, 2019. p. 41).  Los resultados cuantitativos indicaron el aumento 
de adquisición de vocabulario, así como mejoras en cuestiones gramaticales, en cuanto a habi-
lidad oral, se logró reducir del 63 % de los alumnos que no sabía pronunciar de forma correcta 
al 24 % que debía mejorar. En cuanto a los niveles de participación, los resultados arrojaron un 
incremento del 47 % en las primeras sesiones al 87 % en las últimas sesiones. 

En cuanto a los datos de la implementación del aula invertida en este contexto fueron posi-
tivos. Los estudiantes mostraron una mayor participación e interacción durante las sesiones 
presenciales, ya que habían tenido la oportunidad de revisar y practicar los contenidos previa-
mente en línea. Además, se observó un aumento en la confianza de los estudiantes al practicar el 
idioma inglés, lo que contribuyó a un ambiente de aprendizaje más dinámico y colaborativo. Esta 
metodología no solo fortaleció sus habilidades académicas, sino que también promovió valores 
fundamentales como la autonomía, la responsabilidad y la cooperación, creando una comunidad 
educativa más cohesiva y comprometida.

CONCLUSIONES
La implementación de la estrategia pedagógica del aula invertida en un contexto intercultural 
ha expuesto un impacto positivo en el desarrollo de la habilidad oral de los estudiantes que 
participaron en la investigación. Se ha demostrado que al combinar la enseñanza del idioma 
inglés bajo un modelo pedagógico asincrónico y sincrónico retomando los procesos cogniti-
vos de la taxonomía de Bloom (1956), fortalece el aprendizaje de forma dinámica al aprender 
una lengua extranjera.

A modo de conclusión, el aula invertida no solo se presenta como una alternativa innovado-
ra y prometedora en la enseñanza de idiomas, sino que también permite crear nuevas formas 
de enseñar en los contextos de difícil acceso y aquellos donde la enseñanza de una lengua 
extranjera no se ve como una oportunidad, sino como una amenaza. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Se logró identificar una problemática en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes ha-
blantes de una lengua indígena, lo que permitió diseñar una propuesta de intervención que tra-
bajara de manera efectiva esta problemática, al usar el aula invertida, las dinámicas de trabajo 
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dentro y fuera del aula hicieron que se mejorara significativamente el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes, observándose un aumento en la participación oral y escrita de los alumnos, así 
como en la mejora de su comprensión del idioma inglés. 
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El TEA y el inglés: 
Material didáctico digital como apoyo para la enseñanza del inglés.
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RESUMEN
Este trabajo tiene el propósito de fomentar la 
inclusión de estudiantes con el Trastorno del Es-
pectro Autista (TEA) buscando facilitar su incor-
poración al ámbito educativo, específicamente 
en el área de inglés como lengua extranjera a 
través del uso de materiales didácticos digita-
les. La investigación ha sido realizada usando la 
metodología cualitativa, vía el enfoque de la in-
vestigación-acción, el cual promueve la reflexión 
del docente durante su práctica en el aula.

Las clases se impartieron en el centro UNIR-
TEA ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este 
centro es un espacio de atención especializada 
para estudiantes diagnosticados con el Tras-
torno del Espectro Autista. Para recolectar la 
información se emplearon técnicas de recu-
peración de datos tales como: observaciones, 
entrevistas, el diario de investigación, así como 
escalas de opinión. La información recolectada 
a través de estos dispositivos, nos permitió la 
creación y desarrollo de material didáctico di-
gital apropiado para ser usado en la enseñanza 
del inglés a estudiantes con TEA.

PALABRAS CLAVE
Trastorno del espectro autista (TEA), herra-
mientas digitales, enseñanza de inglés, inves-
tigación-acción.
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ABSTRACT
This research intends to promote inclusion of 
students within the autism spectrum disorder 
(ASD), seeking their incorporation into the edu-
cational field, specifically in the area of English 
as a foreign language. The research was carried 
out using a qualitative methodology through the 
action research approach which pursues for the 
teacher to reflect during his or her practice in the 
classroom.

The classes were taught at the UNIRTEA cen-
ter, which is located in Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.   
This center is tailored to meet the needs of stu-
dents with autism spectrum disorder. To reco-
llect the information, data recovery techniques 
were used such as observations, interviews, the 
use of a research diary and opinion scales. The 
information collected through these devices led 
us to the creation and development of suitable 
digital didactic material for the use of English 
teaching specifically for students with ASD.

KEYWORDS
Autism spectrum disorder (ASD), digital tools, 
English teaching, action research. 
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se ha registrado un aumento del 15 % del TEA en niños y niñas en el mundo, 
alcanzando una cifra de 1 de cada 160 con TEA, mostrando una mayor prevalencia en niños y 
en países con bajos y medios recursos (Gobierno del Estado de México, 2023).  Estas cifras solo 
indican los casos que están diagnosticados, más no los que aún se desconocen.  Por otra parte, 
en México las cifras indican que 1 de cada 115 niños presentan esta condición (Gobierno del Es-
tado de México, 2023). Dadas las cifras altas de TEA que tenemos en México, es necesario iniciar 
acciones que tomen en cuenta la inclusión de estos niños en el aula y promover el respeto a su 
derecho de asistir a la escuela y ser incorporados dentro de la sociedad.

Diversos estudios afirman que el tema de la inclusión educativa es una preocupación de mu-
chas instituciones e investigadores, ya que se requiere de una igualdad de oportunidades a la 
atención a la diversidad de los niños (Knight et al., 2018). En este sentido, el papel de los docentes 
es primordial, ya que ellos son los que facilitan la construcción del conocimiento en los estudian-
tes. Por ende, se requiere que estén capacitados para atender a cualquier alumno y que se les 
proporcione herramientas e información acerca de las metodologías eficaces existentes para 
estar en condiciones de promover un aprendizaje significativo en los jóvenes con TEA.

La formación de docentes para una inclusión educativa debe ser considerada y tomada en 
cuenta como proyectos o ser fomentado dentro del currículo de los que están en camino a ser 
docentes. Los centros educativos requieren programas de formación en el área pedagógica, la di-
dáctica, la ética y la investigativa que lleven a formar docentes con las competencias apropiadas 
para impartir una educación inclusiva. 

Las herramientas y el material didáctico para enseñar inglés a estudiantes con TEA son limita-
das o inaccesibles para los docentes.  Por eso, este proyecto se propuso crear material digital y 
una guía para los docentes usar en clase para enseñar inglés como idioma extranjero.  Es impor-
tante destacar que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se usan actualmente 
como estrategias o tratamientos para ayudar a personas con TEA.  Esto se debe a que las TIC’s 
son cada vez más rentables y pueden ser adquiridas fácilmente. 

Igualmente, se pueden ajustar a cualquier grupo sin importar la capacidad cognitiva de los 
niños. Según (Adame Tomás, 2017), las TIC’s pueden ser utilizadas como recursos que puedan 
sustituir a un profesional.  En este caso, fueron utilizadas como apoyo para el aprendizaje de los 
estudiantes el cual cubría con las cualidades que requerían ellos dentro del aula.  Finalmente, es 
crucial destacar que los jóvenes con TEA necesitan las mismas oportunidades que los demás 
estudiantes, y aprender inglés u otro idioma puede ayudarles a integrarse mejor en la sociedad.

METODOLOGÍA
Este estudio se realizó dentro del paradigma cualitativo, con el enfoque de investigación acción 
basado en dos ciclos. Para ello, se creó un diseño específico que permitiera recolectar la infor-
mación pertinente para sí poder triangular los datos, codificarlos, categorizarlos e interpretarlos 
y así obtener información que permitiera crear el material didáctico digital.

La investigación se realizó con un grupo de cuatro estudiantes con grados 1 “necesita ayuda” 
y 2 “necesita ayuda notable” de TEA, según la clasificación habitualmente usada. Estos estudian-
tes provienen de un centro de atención especializado en el Trastorno del Espectro Autista que 
se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas llamado UNIRTEA. Las clases de inglés se impartieron 
dentro del centro especializado para brindarles una mejor atención y no afectar la rutina de los 
estudiantes. Cabe mencionar que muchos de los estudiantes con TEA no son adaptables a los 
cambios de rutinas y por ello se tomó la decisión de brindarles las clases en su entorno escolar. 
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A lo largo del primer ciclo de investigación se llevaron a cabo clases con el uso de material didác-
tico tangible y más adelante, durante el segundo ciclo, se probó el material didáctico digital desarro-
llado. Dentro del primer ciclo, se realizaron observaciones y entrevistas a estudiantes y docentes, 
los cuales nos permitieron conocer el tipo de material didáctico digital utilizado previamente.

Después, durante las observaciones y con el uso del diario del profesor, percibimos que los 
jóvenes requerían de instrucciones claras para llevar a cabo las actividades. Nos percatamos 
también que las instrucciones no debían ser dadas de forma generalizada o todas a la vez.  Esto 
nos llevó a centrarnos en la instrucción construccional para llevar a cabo las actividades del pri-
mer ciclo y para la creación del material didáctico digital para los estudiantes.

Durante el segundo ciclo, después de haber trabajado con el material digital desarrollado, nos 
percatamos de que aún era necesario realizar adecuaciones en las instrucciones para los dos 
juegos digitales creados. Los juegos aún no contenían suficientes instrucciones para que ellos 
los pudieran utilizar y estas se fueron modificando con el tiempo.

Para el análisis de datos, se triangularon los dispositivos utilizados dentro de los dos ciclos 
de la investigación. La información y códigos resultantes nos llevaron a la creación del material 
didáctico digital propuesto, para lo cual se contó con el apoyo de especialistas de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El uso del material didáctico digital, permitió cierta interacción entre los estudiantes y entre ellos 
y el docente. Dicho material contenía audios, lo que permitió que los jóvenes pudieran trabajar 
las habilidades audio orales, recibiendo la información auditiva para más tarde producir léxico o 
frases gracias al uso de este material. Cabe mencionar que este material es más un apoyo para 
el docente, ya que los jóvenes con TEA son, principalmente, visuales.

Dentro del contexto en el que se realizó esta investigación, los estudiantes se constituyeron 
de manera dinámica y aceptaron las modificaciones realizadas en el material didáctico digital. 
Con el uso de la instrucción construccional, los estudiantes lograron captar y utilizar el material 
proporcionado como apoyo en su aprendizaje de inglés.

Es relevante mencionar que los estudiantes precisan de instrucciones claras conocidas como 
control instruccional o instrucción construccional.  Esta técnica es el acto de proporcionar las 
instrucciones de forma lenta o de dirigirse a un estudiante con TEA con tan solo el uso de pala-
bras necesarias que contengan instrucciones cortas y que no causen confusión ni ansiedad en 
el estudiante (Reboredo, C. (2015). Este tipo de técnica intenta ir aumentando la dificultad de las 
instrucciones para que el niño con TEA pueda lograr y comprender las instrucciones dadas. Dado 
que nos encontramos con problemas al momento de dar las instrucciones, estas fueron modi-
ficadas en el material didáctico digital para que los estudiantes tuvieran mayor entendimiento y 
pudieran realizar las actividades.  

Finalmente, se encontró que, al modificar las instrucciones del material didáctico digital, los 
estudiantes lograron realizar con éxito las actividades. Se evidenció cómo ellos utilizaban el ma-
terial como apoyo para fomentar su aprendizaje de inglés. Es necesario mencionar que es posible 
encontrar material de este tipo en algunas páginas web, sin embargo, mucho de este carece de 
instrucciones claras y la mayoría no están al alcance del docente o tiene algún costo.

CONCLUSIONES
El derecho a la inclusión escolar y la educación especial tienen como propósito prevenir y eliminar 
las barreras que existen en contextos escolares, permitiendo que los estudiantes con TEA puedan 
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desarrollarse tomando en cuenta sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje en un 
contexto educativo incluyente basado en principios, equidad e igualdad (LGE, 2011). Estos dere-
chos deben ser adoptados y promovidos dentro de las aulas realizando ciertas adecuaciones al 
material de enseñanza usado por los docentes. Es necesario una mayor difusión y divulgación 
por parte de las instituciones o centros de investigación para hacer esto posible. 

Este trabajo pretende alentar en los docentes y en los directivos de centros educativos la ne-
cesidad de llevar a cabo una reflexión sobre cómo impulsar la inclusión y equidad en el aula. La 
inclusión no solo se logra con el simple hecho de incluirlos en el aula, sino generando espacios y 
material didáctico para que estos jóvenes puedan utilizar durante su proceso de aprendizaje. Esto 
puede ser posible, con el apoyo del sistema educativo, el cual debe atender a todo estudiante de 
forma contundente sin ninguna exclusión (Nuño, A., et al, (2017). Estas discusiones deben ser 
llevadas a cabo en todas las instituciones de aprendizaje e incluso por los docentes y directivos 
de estos centros de educación. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Participantes del proyecto en el centro UNIRTEA y docentes que atienden a estudiantes con TEA 
en el área de la enseñanza del inglés.  
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Empleabilidad de las interacciones pedagógicas en las prácticas docentes  
de educación primaria

Regalado-Moreno, Carlos Daniel1* y Regalado-Moreno, Obeth1

RESUMEN
El trabajo incluye demostrar los resultados del 
proceso de investigación doctoral, cuyo objeti-
vo fue analizar la empleabilidad de las interac-
ciones pedagógicas en las prácticas docentes 
de educación primaria. Se demuestra cómo 
las interacciones contribuyen a mejorar los 
ejercicios educativos, donde la utilidad, la par-
ticipación docente, el desarrollo de contenidos 
curriculares y el aprendizaje significativo son 
los dominios predominantes para demostrar 
los elementos que sustentan las interacciones 
pedagógicas. El estudio siguió la metodología 
de un modelo cuantitativo, enfoque construc-
tivista, diseño no experimental y descriptivo. 
Fueron 37 docentes de educación primaria de 
la ciudad de Puebla, México, los que participa-
ron en el cuestionario. Los datos recolectados 
fueron procesados a través del paquete es-
tadístico SPSS v. 25 para su correspondiente 
análisis, y a su vez obtener frecuencias y por-
centajes. Entre los resultados encontrados 
destaca la necesidad de utilizar interacciones 
pedagógicas, utilizando la comunicación entre 
docentes-alumnos, la empatía, el aprendizaje 
colaborativo y el juego, por mencionar algunos.

PALABRAS CLAVE
Interacciones pedagógicas, práctica educativa, 
aprendizaje escolar. 

1 Universidad Autónoma de Chiapas
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ABSTRACT
The work includes demonstrating the results of 
the doctoral research process, whose objective 
was to analyze the employability of pedagogical 
interactions in primary education teaching prac-
tices. It is demonstrated how interactions contri-
bute to improving educational exercises, where 
usefulness, teacher participation, development 
of curricular content and meaningful learning 
are the predominant domains to demonstrate 
the elements that support pedagogical interac-
tions. The study followed the methodology of 
a quantitative model, constructivist approach, 
non-experimental and descriptive design. The-
re were 37 primary education teachers from 
the city of Puebla, Mexico, who participated in 
the questionnaire. The data collected was pro-
cessed through the SPSS v statistical package. 
25 for their corresponding analysis, and in turn 
obtain frequencies and percentages. Among the 
results found, the need to use pedagogical in-
teractions stands out, using communication be-
tween teacher-students, empathy, collaborative 
learning and games, to mention a few.

KEYWORDS
Pedagogical interactions, educational practice, 
school learning.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los resultados obtenidos mediante el proceso de in-
vestigación doctoral, la cual, enfoca la importancia y utilidad de las interacciones pedagógicas en 
la práctica de docentes de educación primaria. 

Las interacciones pedagógicas determinan el dinamismo y versatilidad de los docentes al 
momento de llevar a cabo su práctica cotidiana, es decir, se percata de garantizar mayor efecti-
vidad debido que para su desarrollo, es fundamental tener control de las acciones, lo que infiere 
en tener seleccionada las estrategias, actividades, tiempos, materiales, recursos,  e incluso, las 
habilidades, actitudes y cualidades para ofrecer oportunidades de aprendizaje a los estudiantes 
mediante la comprensión de contenidos correspondientes al grado escolar en curso. 

Las interacciones pedagógicas se entienden como las actividades y/o dinámicas utilizadas por 
los docentes para maximizar la construcción de conocimientos de los estudiantes (Godoy, et al, 
2016), esto refiere un ejercicio constante e involucramiento para propiciar escenarios educativos 
aptos para generar motivación, participaciones activas, comunicación asertiva, a través de activi-
dades que permitan el intercambio de ideas, además, la interacción entre pares y con el docente. 

Si bien es cierto, las interacciones no solo hace referencia a la comunicación mediante el diálogo 
entre los actores educativos involucrados en el salón de clases, es decir, cuando el docente da las 
instrucciones, escucha activamente dudas, comentarios, sino también el proceso interactivo pe-
dagógico pululan una serie de actividades novedosas para lograr que dicha interacción se efectué 
positivamente y los estudiantes se sientan apoyado con herramientas que estimulen sus aprendi-
zajes. Por ello, es en el aula de clases donde se dan estos intercambios de comunicación (interac-
ciones pedagógicas) siendo el docente generador de la enseñanza y los estudiantes acrecientan 
sus aprendizajes interactuando (Cantos-López et al., 2020, citado por Regalado y Pérez, 2022).   

Ante el fundamento de la importancia de las interacciones pedagógicas, durante este proceso 
de investigación, fue notoria la utilización de diversos elementos que la componen, sin embargo, 
la problemática verso en el desconocimiento del mismo, y cuáles elementos son importantes 
emplear para su desarrollo. Por ello, las preguntas de investigación se ocuparon en describir las 
formas de desarrollo de las interacciones pedagógicas en docentes de educación primaria de tur-
nos educativos matutino y vespertino, por lo tanto, el objetivo fue describir mediante frecuencias 
y porcentajes los competentes que determinan el uso cotidiano para la enseñanza-aprendizaje.

De todo lo anterior, el presente trabajo constará de una estructura clara para visibilizar los 
elementos  de interacciones pedagógicas como empleabilidad por los docentes, por ello, la me-
todología constará de demostrar el orden y organización de las acciones para la recopilación 
de la información y posteriormente el procesamiento cuantitativo de los datos. De este proceso 
metodológico, será factible ofrecer los resultados descriptivos representados en frecuencias y 
porcentajes con la finalidad de ser discutidos y plantear las conclusiones sobre cuáles son los 
elementos e importancia del empleo de interacciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en educación primaria. 

METODOLOGÍA
El trabajo de investigación incidió en la metodología del modelo cuantitativo, dada las razones de 
identificar las interacciones pedagógicas desarrolladas por docentes de primaria y analizarlas me-
diante datos numéricos sobre frecuencias y porcentajes con base a los docentes encuestados. La 
investigación de modelo cuantitativo es útil para analizar información con base a números, esto 
como parte del proceso de investigación según los intereses del investigador (Alan et al., 2018). 
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Así mismo, se empleó un enfoque constructivista, con un diseño de investigación no experi-
mental, con un alcance para fines de la ponencia de tipo descriptivo, del cual, se desprende la des-
cripción de los resultados en este trabajo. La selección de la muestra fue la técnica del muestreo 
probabilístico de aleatorio simple, haciendo uso de la propuesta de Murray y Larry (2009) para 
obtener el tamaño muestral de los docentes participantes en el proceso de recopilación de datos. 

La muestra fue 37 docentes de educación primaria, de los cuales se les aplicó un cuestionario 
relacionado al uso de las interacciones pedagógicas en su práctica cotidiana. El cuestionario 
constó de 21 preguntas de ordenamiento, considerando 4 dominios en su estructura (utilidad de 
la interacción pedagógica, la participación docente, desarrollo del contenido curricular y el apren-
dizaje significativo).Cabe mencionar, que el instrumento empleado fue validado por tres momen-
tos, es decir, por expertos, por prueba piloto y por el Alfa de Cronbach (.852), con el propósito de 
estandarizar el cuestionario en mención. 

Los datos recabados fueron vaciados en un programa estadístico (SPSS v. 25) para obtener 
resultados porcentuales y de frecuencia y dar cumplimiento al objetivo de la descripción del uso 
de interacciones pedagógicas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos fueron organizados con base a los 4 dominios predominantes en el 
cuestionario aplicado a los docentes. En el gráfico 1, fue evidente la empleabilidad de interaccio-
nes pedagógicas en el salón de clases. En ese sentido, los componentes sobresalientes instan en 
la comunicación para fortalecer la adquisición de conocimientos de  los estudiantes. Dentro del 
proceso es factible situar el desarrollo del aprendizaje colaborativo, así como los juegos educati-
vos para aprender activamente. En ese sentido, Sardiñas et al., (2020), consideraron fundamental 
el uso de la comunicación educativa para dar soluciones a diferentes problemas en la educación 
y ofrecer la atención necesaria a los estudiantes durante su formación. 

                                 Gráfico 1. Utilidad de interacción pedagógica          
                             
 

                               Fuente: elaboración propia.

Con referencia al dominio 2 ( gráfico 2), la participación activa del docente es beneficiosa, 
de esto se desprende la importancia de la interacción constante entre los actores educativos, 
empleando estrategias de enseñanza-aprendizaje acorde a las exigencias de aprendizaje para 
generar escenarios pertinentes que estimulen el ejercicio de formación de los estudiantes. El 
docente en las interacciones pedagógicas funge como mediador lo que demuestra interés por el 



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta

115

éxito escolar a quienes enseña. Estos resultados se fortalecen con la investigación desarrollada 
por Posso y colaboradores (2023), en la que identificaron factores clave para la interacción do-
cente-estudiante con la ayuda de las estrategias didácticas

                     Gráfico 2. Participación docente

            
            

Fuente: elaboración propia. 

En el desarrollo del contenido curricular como dominio 3, se representa los resultados en el 
gráfico 3, donde connota las habilidades de los docentes para diseñar propiamente diversos ma-
teriales educativos, y de igual forma, realizar planeaciones de las clases para tener organización 
y secuencias de las actividades a desarrollar. Sin embargo, para la adecuación y desarrollo de los 
contenidos escolares, es necesario tener conocimientos previos de las necesidades de aprendi-
zaje para la adecuación de los temas para la comprensión de los estudiantes. 

                     Gráfico 3. Desarrollo del contenido curricular

               
  

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto al caso último del dominio 4, (gráfico 4), el desarrollo de las interacciones pedagógi-
cas logra la adquisición de aprendizajes significativos, ya que las actividades innovadoras seleccio-
nadas por los docentes motivan a los estudiantes por asistir a la escuela y aprender. El enfocar ac-
tividades y/o dinámicas permite el desarrollo de pensamientos críticos donde el estudiante analiza 
y argumenta sus comentarios en clases, en el entendido de comunicar sus formas de pensar a los 
pares y al docente y la construcción del conocimiento se fortalezca con los otros. Según Baque-Re-
yes y Portilla-Faican (2021), es certero promover el aprendizaje significativo en los estudiantes, ya 
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que este proceso no es estático sino continuo. De esta forma, se puede hacer mención que las inte-
racciones pedagógicas hacen del estudiante un ser activo y mejora su rendimiento escolar. 

      Gráfico 4. Aprendizaje significativo 

Fuente: elaboración propia. 
 

CONCLUSIONES
La empleabilidad de las interacciones pedagógicas es benéfica en la educación, aunque muchos 
docentes se comporten ingenuos en su uso. Lo mencionado determina que, todos los procesos 
de enseñanza-aprendizaje se encuentran cargadas de interacciones, por lo tanto, es fundamental 
que en las prácticas educativas se vean reflejadas, lo que demostrará empatía por ofrecer opor-
tunidades para maximizar el desarrollo cognitivo de las y los estudiantes.  

Durante este proceso de investigación, se encontró 439 interacciones pedagógicas empleadas 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No obstante, estos hallazgos favorecen en afianzar 
en su constante uso, ya que todas las acciones realizadas en la práctica educativa forman parte 
de la misma. En otras palabras, la planeación de clases, la elección de estrategias didácticas, la 
creación de actividades, así como la adecuación de contenidos, se enfocan en acrecentar los 
conocimientos de las y los estudiantes de manera activa. 

Desafortunadamente en la actualidad, muchas prácticas docentes se tornan monótonas, 
permitiendo la comodidad de quien enseña y la pasividad de quien aprende, sin embargo, este 
proceso no es el más apto para la formación académica de niñas y niños de educación primaria, 
ya que se busca mejorar la forma en que las y los estudiantes construyen los conocimientos, ya 
sea lúdicamente, colaborativamente, o en su efecto, con la mediación del profesor.

En definitiva, el propósito de las interacciones pedagógicas es los procesos educativos, es 
obtener experiencias activas, fomentando en los docentes que existen diversas formas de en-
señar así como de aprender, por lo que es responsabilidad de cada uno de ellos asumir el reto y 
ser versátiles en las aulas de clases, para generar motivación e interés de las y los estudiantes 
durante la formación escolar.  

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Docentes de educación primaria de la ciudad de Puebla, quienes fungieron como participantes en 
el proceso de investigación para conocer los elementos que componen las interacciones pedagógi-
cas, además los estudiantes quienes reciben enseñanza activas para el logro de sus aprendizajes. 
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Hostigamiento como violencia escolar en las Licenciaturas de Pedagogía de Facultad 
y Escuela de Humanidades C-VI y C-IV de la UNACH 

Castellanos-León, Verónica Concepción1*; Ramos-Castro, Rita Virginia1; Mancilla-Gallardo, Marisol de Jesús1;       
García-Cancino, Marisol y Gutiérrez-Gordillo, Elisa1

RESUMEN. 
La violencia en contextos universitarios daña 
enormemente a la comunidad escolar; por lo 
que se buscó determinar con perspectiva de 
género, las características del hostigamiento 
que enfrenta el estudiantado de la Facultad 
de Humanidades CVI y la Escuela de Huma-
nidades CIV de la UNACH, con la finalidad de 
planear estrategias que permitan disminuir el 
fenómeno de la violencia. Se trabajó con una 
perspectiva  mixta y un enfoque descriptivo-in-
terpretativo. En la primera etapa se realizó un 
diagnóstico con un cuestionario en escala Li-
kert. En la segunda etapa se identificó las ca-
racterísticas específicas que presenta este 
fenómeno por medio de una cédula de entre-
vistas. En términos generales, la proporción de 
mujeres es más alta que la de los hombres: tan-
to en la Facultad de Humanidades CVI (71.8%) 
como en la Escuela de Humanidades CIV 
(83.5%), los totales entre mujeres (264) y hom-
bres (88) tienen una relación de 3:1, reflejando 
una marcada disparidad de sexo en la muestra. 
Finalmente, se encontró que existen docentes 
que hostigan al estudiantado, castigándolos de 
manera injusta, ignorándolos, ridiculizándolos 
y no escuchándolos; otros docentes llegan a 
insultarlos o bajarles las notas como castigo, 
intimidándolos o atemorizándolos, todo esto 
según la percepción del estudiantado.  

PALABRAS CLAVE
Hostigamiento, violencia de género, contexto 
universitario.

ABSTRACT
Violence in university contexts greatly damages 
the school community, which is why we seek to 
determine, from a gender perspective, the cha-
racteristics of the harassment faced by the stu-
dents of the Faculty of Humanities CVI and the 
School of Humanities CIV of UNACH, with the 
purpose to plan strategies that allow reducing 
the phenomenon of violence. We worked with a 
mixed approach and a descriptive-interpretive 
design. In the first stage, a diagnosis was made 
with a Likert scale questionnaire. In the second 
stage, the specific characteristics that this phe-
nomenon presents were identified through an 
interview schedule. In general terms, the pro-
portion of women is higher than that of men in 
both the CVI Faculty of Humanities (71.8%) and 
the CIV School of Humanities (83.5%), the totals 
among women (264) and men (88) have a ratio 
of 3:1, reflecting a marked gender disparity in the 
sample. Finally, it was found that there are tea-
chers who harass students by punishing them 
unfairly, ignoring them, ridiculing them and not 
listening to them; Other teachers go so far as to 
insult them or lower their grades as punishment, 
intimidating or frightening them, all of this ac-
cording to the perception of the student body.

KEYWORDS
Harassment, gender violence, university context.
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INTRODUCCIÓN
Desde que las personas se han relacionado para cazar y recolectar sus alimentos o simplemente 
para convivir hasta el día de hoy, se puede observar el uso intencional de la fuerza en contra de los 
otros, ya sea por considerarse superiores física y/o psicológicamente, o porque existe una necesi-
dad de dominio y control sobre los demás; por lo que Carmona (1999, par.2) indica que “la violencia 
es tan vieja como el mundo y la historia”. La violencia en contextos escolares y en particular en 
jóvenes universitarios presentan características especiales que es necesario tomar en cuenta. 
La violencia en la universidad es el resultado de múltiples violencias (psicológica, social, física, 
sexual, virtual, patrimonial y económica) que se suscitan en el contexto universitario de pregrado 
y posgrado en el ámbito académico/profesional y laboral que ejercen, reciben y mantienen los 
diferentes actores universitarios (alumno, docentes, autoridades, administrativos y trabajadores) 
y que las interacciones disfuncionales entre ellos (multidimensionalidad de la violencia) se mani-
fiestan en conductas de acción u omisión que tienen la intención de producir daño biopsicosocial 
(físico, psicológico y social). (Tlalolin, 2017, p.41) 

Por ello, se desarrolló el proyecto “Acoso, hostigamiento, discriminación y ciberbullying: Estra-
tegias de sensibilización para una vida sin violencia en la Facultad de Humanidades CVI y Escuela 
de Humanidades CIV de la UNACH” con clave de registro 04/HUM/RPR/074/23. El objetivo es 
determinar con perspectiva de género, las características del acoso, discriminación, ciberbulying 
y hostigamiento que enfrenta el estudiantado de la Facultad de Humanidades CVI y la Escuela de 
Humanidades CIV de la UNACH, con la finalidad de planear estrategias que permitan disminuir 
el fenómeno de la violencia; sin embargo en este documento, se presenta únicamente las carac-
terísticas del hostigamiento que enfrenta el estudiantado de ambas instituciones. El análisis a 
profundidad se realiza desde la mirada de la Teoría Ecológica del Desarrollo Humano propuesta 
por Urie Bronfenbrenne (como se citó en Frías, López y Díaz, 2003, p. 16) quien indica que “la 
capacidad de formación de un sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales 
entre ese sistema y otros … por lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los diferen-
tes contextos y de una comunicación entre ellos”. Por ello

Es un reto para la sociedad, las políticas públicas, la familia, los medios de comunicación, las 
escuelas, y demás espacios de interacción, examinar la forma como se trasmiten mensajes que 
llegan a los infantes en relación con las maneras de resolver conflictos y convivir con los demás. 
(Martínez, Robles, Utría y Amar, 2014, p.154)

METODOLOGÍA
Se trabajó desde la perspectiva mixto, y con un enfoque descriptivo-interpretativo, en el que, en 
un primer momento se identificó al estudiantado que sufren hostigamiento por medio de una 
encuesta aplicada en la Facultad de Humanidades C-VI de Tuxtla Gutiérrez y en la Escuela de 
Humanidades C-IV de Tapachula de Córdova y Ordóñez. Posteriormente, se analizó e interpretó 
los datos estadísticos para lograr describir las características del hostigamiento que se vive en 
estos espacios escolares, determinando con perspectiva de género la situación específica del 
estudiantado. Finalmente, se realizó entrevistas semiestructuradas a estos mismos sujetos, bus-
cando conocer con mayor profundidad la vivencia de la comunidad universitaria, para identificar 
estrategias que permitan disminuir este fenómeno en contextos universitarios desde la mirada 
de la comunidad universitaria. 

El universo estuvo representado por el estudiantado de la licenciatura en pedagogía de la Fa-
cultad de humanidades C-VI y de la Escuela de Humanidades C-IV de la UNACH; considerando 
una muestra no probabilística o dirigida que Battaglia citado por Hernández-Sampieri y otros 
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(2014, p.390) denomina por conveniencia; ya que está formada por los casos disponibles a los 
cuales tenemos acceso y para las entrevistas semiestructuradas se trabajó con ocho casos de 
una muestra de participantes voluntarios tomados de la primera muestra (p. 385-386). La mues-
tra está conformada por 255 (72.4 %) estudiantes de la Facultad de Humanidades y 97 (27.6 %) 
de la Escuela de Humanidades, en total, 352 estudiantes conforman la muestra, con 88 hombres 
y 264 mujeres. Se evaluó la confiabilidad de un conjunto de elementos mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach, que resultó en un valor de 0.90. Este coeficiente proporciona una medida de 
la consistencia interna de las respuestas, donde valores más cercanos a 1.0 indican una mayor 
fiabilidad. Adicionalmente, se calculó el Alfa de Cronbach basado en los elementos tipificados, 
obteniendo un valor de 0.901. Esta variante del coeficiente considera la variabilidad de las res-
puestas y un valor más alto sugiere una mayor coherencia en las respuestas. 

Se realizó en la primera etapa un diagnóstico por medio de un cuestionario en escala Likert, 
el conjunto de elementos evaluados consta de 13 ítems en total, lo que proporciona información 
adicional sobre el tamaño de la muestra. Estos resultados indican una buena consistencia interna 
en las respuestas, fortaleciendo la confiabilidad de los datos recopilados. En la segunda etapa de 
la investigación se busca identificar las características específicas que presenta el fenómeno de 
la violencia con perspectiva de género por medio de una cedula de entrevistas semiestructurada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indican las características del hostigamiento que vive la comunidad escolar; así 
también se logra observar desde la teoría ecológica el cruce de las interacciones de los diferen-
tes elementos del sistema socio-escolar que inciden en estas acciones violentas, subrayando 
la personalidad de profesor, el clima emocional en el aula y las expectativas académicas perte-
necientes al microsistema; las acciones de la administración universitaria del mesosistema; las 
políticas universitarias y la cultura institucional del exosistema; las creencias culturales y sociales 
sobre el papel docente en la educación del macrosistema; así como, los cambios y transiciones 
en la vida del docente y las reformas educativas del cronosistema. 

El estudiantado que ha observado que el profesorado tiene preferencias por algún alumno o 
alumna una o dos veces al día constituyen 21.6 % del total de estudiantes (76 en total), con un 20.5 
% para hombres y un 22.0 % para mujeres. La categoría una o dos veces al mes revela que solo 3.1 
% del total de estudiantes (11 en total) ha observado esta conducta, con un 3.4 % para hombres y un 
3.0 % para mujeres. Para aquellos que han observado preferencias una vez a la semana, este grupo 
representa 2.0 % del total de estudiantes (7 en total), con un 0.0 % para hombres y un 2.7 % para 
mujeres. En la frecuencia más de una vez a la semana, esta conducta solo es reportada por 0.6 % 
del total de estudiantes (2 en total), con un 2.3 % para hombres y un 0.0 % para mujeres.  

Quienes han observado que el profesorado castigue injustamente a los estudiantes una o dos 
veces al día constituyen 7.7 % del total de estudiantes (27 en total), con un 2.3 % para hombres 
y un 9.5 % para mujeres. La categoría una o dos veces al mes revela que solo 0.9 % del total de 
estudiantes (3 en total) ha observado esta conducta, con un 1.1% para hombres y un 0.8 % para 
mujeres. La mayor parte de los estudiantes reporta no haber observado este tipo de conducta. 
Los que han observado que el profesorado ignora a ciertos alumnos o alumnas una o dos veces 
al día constituyen 15.3 % del total de estudiantes (54 en total), con un 9.1 % para hombres y un 
17.4 % para mujeres. La categoría una o dos veces al mes revela que solo 2.3 % del total de es-
tudiantes (8 en total) ha observado esta conducta, con un 2.3 % para hombres y un 2.3 % para 
mujeres. Para aquellos que sí han observado ignorar a ciertos alumnos una vez a la semana, este 
grupo representa 0.6 % del total de estudiantes (2 en total), con un 1.1 % para hombres y un 0.4 % 
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para mujeres. La mayoría de los estudiantes reporta no haber observado esta conducta, pero hay 
diferencias notables en las percepciones entre hombres y mujeres. Quienes han observado que el 
profesorado ridiculice al estudiantado una o dos veces al día constituyen 14.2 % del total de estu-
diantes (50 en total), con un 8.0 % para hombres y un 16.3 % para mujeres. La categoría una o dos 
veces al mes revela que solo 2.6 % del total de estudiantes (9 en total) ha observado esta conducta, 
con un 2.3 % para hombres y un 2.7 % para mujeres. En la frecuencia más de una vez a la semana, 
esta conducta solo es reportada por el 0.3 % del total de estudiantes (1 en total), con un 1.1 % para 
hombres y un 0.0 % para mujeres.

Los que han observado que el profesorado no escucha a los estudiantes una o dos veces al día 
constituyen 17.6 % del total de estudiantes (62 en total), con un 11.4 % para hombres y un 19.7 % 
para mujeres. La categoría una o dos veces al mes revela que solo 2.6 % del total de estudiantes 
(9 en total) ha observado esta conducta, con un 3.4 % para hombres y un 2.3 % para mujeres. Para 
aquellos que han observado no escuchar a los estudiantes una vez a la semana, este grupo repre-
senta 0.6 % del total de estudiantes (2 en total), con un 0.0 % para hombres y un 0.8 % para mujeres. 
En la frecuencia más de una vez a la semana, esta conducta solo es reportada por 0.3 % del total 
de estudiantes (1 en total), con un 0.0% para hombres y un 0.4 % para mujeres. Han observado que 
el profesorado insulta al estudiantado una o dos veces al día, 10.2 % del total de estudiantes (36 
en total), con un 6.8 % para hombres y un 11.4 % para mujeres. La categoría una o dos veces al 
mes revela que solo 0.3 % del total de estudiantes (1 en total) ha observado esta conducta, con un 
1.1 % para hombres y un 0.0 % para mujeres. Para aquellos que han observado insultos una vez 
a la semana, este grupo representa 0.9 % del total de estudiantes (3 en total), con un 0.0 % para 
hombres y un 1.1 % para mujeres.

El estudiantado que han observado que el profesorado baje las notas como castigo una o dos 
veces al día constituyen 11.1 % del total de estudiantes (39 en total), con un 12.5 % para hombres 
y un 10.6 % para mujeres. La categoría una o dos veces al mes revela que solo 0.6 % del total de 
estudiantes (2 en total) ha observado esta conducta, con un 1.1% para hombres y un 0.4 % para 
mujeres. Para aquellos que han observado bajar notas una vez a la semana, este grupo representa 
0.3 % del total de estudiantes (1 en total), con un 0.0 % para hombres y un 0.4 % para mujeres. En 
la frecuencia más de una vez a la semana, esta conducta solo es reportada por 0.3 % del total de 
estudiantes (1 en total), con un 0.0 % para hombres y un 0.4 % para mujeres. Finalmente, aque-
llos que han observado que el profesorado intimida o atemoriza al estudiantado una o dos veces 
constituyen 12.8 % del total de estudiantes (45 en total), con un 10.2 % para hombres y un 13.6  % 
para mujeres. La categoría una o dos veces al mes revela que solo 0.9 % del total de estudiantes 
(3 en total) ha observado esta conducta, con un 0.0 % para hombres y un 1.1 % para mujeres. Para 
aquellos que han observado intimidación una vez a la semana, este grupo representa 0.6 % del 
total de estudiantes (2 en total), con un 1.1 % para hombres y un 0.4 % para mujeres. En la frecuencia 
más de una vez a la semana, esta conducta solo es reportada por 0.3 % del total de estudiantes (1 en 
total), con un 1.1 % para hombres y un 0.0 % para mujeres.  

CONCLUSIONES
El hostigamiento implica un desequilibrio de poder, donde el agresor o agresores ejercen el con-
trol sobre la víctima; lo que le genera miedo, angustia y malestar, implica la realización de actos, 
comentarios, gestos, insinuaciones o acciones físicas no deseadas que violan la dignidad y los 
derechos de la persona afectada en este caso del estudiantado. El hostigamiento en nuestro 
contexto de estudio se manifiesta de diversas formas, incluyendo el hostigamiento verbal (in-
sultos, burlas, comentarios ofensivos), el hostigamiento psicológico (amenazas, intimidación, 
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manipulación emocional), el hostigamiento sexual (comentarios, insinuaciones, propuestas no 
deseadas) y otras formas de acoso y maltrato.  La teoría ecológica puede ofrecer varias estrate-
gias y perspectivas para prevenir el hostigamiento de los docentes hacia los estudiantes al con-
siderar los distintos niveles de influencia que afectan el comportamiento de los docentes. Desde 
el microsistema: relaciones positivas, formación y capacitación; mesosistema: comunicación y 
colaboración; exosistema: politicas institucionales y recursos de apoyo; macrosistema: cultura 
institucional positiva y campañas de consientización; y desde el cronosistema: reflexión, adapta-
ción y flexibilidad del docente. 

Finalmente, es importante considerar que el hostigamiento puede tener graves consecuencias 
para la salud mental, emocional y física de la víctima, afectando su bienestar, rendimiento académi-
co, relaciones interpersonales y calidad de vida. Debido a la naturaleza encubierta y sutil del hostiga-
miento, muchas víctimas pueden tener dificultades para reconocerlo, denunciarlo y recibir el apoyo 
adecuado por parte de la comunidad universitaria y las autoridades competentes. Por lo anterior, 
se trabaja actualmente en un programa para el desarrollo de habilidades socioemocionales que 
contribuya a la comunidad universitaria a disminuir los indices de este tipo de violencia tan dañino.  
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Docentes, personal administrativo y estudiantes de la Facultad de Humanidades CVI y Escuela 
de Humanidades CIV
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Impacto de la Plataforma Educa-t  en el Rendimiento Académico 
de Estudiantes LCI de FCA C-IV

Ovando-Natarén, Alex1*; Díaz-López, Damarelia1  y Bravo-Montes, Gisela María Teresa1

RESUMEN
 La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
en su quehacer educativo busca implementar 
las herramientas tecnológicas que le permitan 
el acercamiento y adaptación en los nuevos 
modelos educativos. El objetivo de la investiga-
ción es determinar el impacto de la plataforma 
Educa-t en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la licenciatura en Comercio In-
ternacional (LCI), se tomó como objeto de estu-
dio la LCI debido al incremento de la matrícula. 
Esta investigación tiene un método cuantita-
tivo, No experimental, con estudio descriptivo 
transversal con técnica de encuesta basada 
en la escala de Likert y como instrumentos de 
formulario de Google, tomando un universo de 
447 estudiante una muestra de 82 estudiantes, 
lo que significa un 20 % del estudiantado par-
ticipó como muestra, en general más del 60 % 
de los estudiantes están satisfecho con el uso 
de la plataforma Educa-t, más del 80 % de los 
estudiantes acceden desde diferentes disposi-
tivos que pueden ser computadoras de escri-
torio, laptops y smartphones, más del 54 % se 
siente motivado al utilizar la plataforma, en la 
gráfica se muestra que menos del 10 % de los 
estudiantes no se encuentran satisfechos con 
el uso de la plataforma,  habría que analizar qué 
factores son los que se presentan para exter-
nar esta insatisfacción.

PALABRAS CLAVE
Educación, En línea, Comercio, Universidad.

ABSTRACT
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
in its educational work seeks to implement te-
chnological tools that allow it to approach and 
adapt to new educational models. The objective 
of the development of this research is to deter-
mine the impact of the Educa-t platform on the 
academic performance of students of the de-
gree in International Commerce (LCI). This de-
gree was taken as the object of study due to the 
increase in enrollment, positioning itself as the 
second most requested degree for the Faculty. 
This research has a quantitative, non-experi-
mental method, with a cross-sectional descrip-
tive study with a survey technique based on the 
Likert scale and as Google form instruments, ta-
king a sample of 82 students from a universe of 
447 students, which means 20 % of the students 
participated as a sample, in general more than 
60 % of the students are satisfied with the use 
of the Educa-t platform, more than 80 % of the 
students access it from different devices that 
can be desktop computers, laptops and smar-
tphones , more than 54 % feel motivated when 
using the platform, the graph shows that less 
than 10 % of the students are not satisfied with 
the use of the platform, it would be necessary to 
analyze what factors are presented to externali-
ze this dissatisfaction.
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1 Universidad Autónoma de Chiapas
*alex.nataren@unach.mx



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta

124

INTRODUCCIÓN
Thomas Russell (1999) dirigió estudios recopilados sobre los pasados 70 años en su libro The 
No Significant Difference Phenomenon. La idea original de su trabajo era señalar la mejoría de 
la instrucción debida a la tecnología. Después de revisar muchos estudios comparativos y dirigir 
amplias investigaciones, a través de artículos, conversaciones con colegas y comprobación de 
referencias, Russell encontró de hecho, que muy pocos estudios comparativos señalaban que 
hubiera algún beneficio perceptible en el aprendizaje atribuible a la tecnología y muchos de esos 
estudios fueron compensados por estudios que indicaban que la instrucción basada en la tecno-
logía era menos efectiva. Las noticias favorables en el análisis de Russell fueron que aunque la 
tecnología no es responsable de mejorar la instrucción, no es tampoco responsable de dañar el 
proceso educativo. (J. Jardines, 2009)

Con la llegada del internet, se abrió un campo de oferta educativa a distancia y se agregaron 
las primeras universidades en línea y plataformas de aprendizaje. A medida que la educación en 
línea se vuelve más prevalente, es fundamental comprender cómo esta modalidad de aprendizaje 
afecta el desempeño de los estudiantes en comparación con la educación presencial tradicional.

En este contexto, la UNACH desde el año 2003 implementó el uso de la plataforma Educa-t 
y en el 2009 el Sistema de Educación a Distancia en donde se ofertan diversas licenciaturas. En 
el  2019 y en medio de la pandemia COVID-19, se hace uso de  Educa-t, para darle continuidad a 
los trabajos de enseñanza. Educa-t permitió una rápida migración de las clases presenciales a 
virtuales y así continuar con los procesos de enseñanza y utilizarla como un recurso digital que 
actualmente es de gran apoyo para el aprendizaje de estudiantes y docentes.

En esta investigación, exploramos si a 4 años del uso activo de la plataforma dentro de las 
actividades educativas en la Facultad de Ciencias de la Administración(FCA) específicamente 
en la LCI,  ha tenido impacto positivo el aprendizaje en los estudiantes, así como su satisfacción 
en el uso de la plataforma y cómo estas tendencias  puedan determinar si la plataforma es útil y 
sirve como una herramienta tecnológica externa de aprendizaje, además de determinar que esta 
ayudara en la mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. 

El Objetivo General de esta Investigación es determinar el impacto  de la plataforma Educa-t 
en el rendimiento académico de los estudiantes de LCI de la FCA C-IV.

METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Administración, campus IV de La 
Universidad Autónoma de Chiapas,  específicamente con los estudiantes de la Licenciatura en 
Comercio Internacional, cuya matrícula  es de 447 estudiantes durante el ciclo escolar agosto-di-
ciembre del 2023. 

El trabajo de investigación se plantea con el método cuantitativo,  con una clasificación No ex-
perimental, tipo de estudio descriptivo  transversal,  mediante la técnica de encuestas basada en la 
escala de Likert con 15 items, a través del instrumento de medición del formulario de Google, donde 
se tomó como población a todas personas estudiantes de la Licenciatura en Comercio Internacio-
nal, con un tamaño de la muestra de 82 participantes, que es un 20 % de la población estudiantil de 
la LCI, el tipo de muestreo que se utilizó fue un muestreo probabilístico conglomerado, el periodo de 
realización de la investigación es del 15 de septiembre al 15 de noviembre del 2023, se compartió 
el formulario a través de los jefes de grupo de LCI, para que estos lo distribuyeran entre sus com-
pañeros, pero debido al cierre de ciclo escolar, no todos los estudiantes respondieron la encuesta. 
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RESULTADOS
Del total de los encuestados, en la gráfica 1, respondieron el 74.4 % del género femenino y 25.6 % 
del género masculino, en la gráfica 2, los estudiantes del 4o, 2o y 8o semestre fueron los que res-
pondieron en su mayoría haciendo un total de 74.5 %, la gráfica 3, muestra que en la encuesta se 
preguntó la frecuencia de acceso a la plataforma educativa, respondiendo con un 53.7 % una vez 
por semana y en la gráfica 4, con un 46.3 % los estudiantes pasan menos de 30 minutos interac-
tuando en la plataforma, aunque el 41.5 % opina que pasa un tiempo mayor de 30 minutos en la 
plataforma, en la gráfica 5, se analizan  las respuestas de los estudiantes, el 46.3 % está de acuer-
do en que el contenido disponible en la plataforma es útil para sus estudios, sin embargo el 26.8 % 
se muestra indiferente ante el planteamiento de la pregunta, en la gráfica 6 muestra que el 40.2 % 
de los estudiantes encuestados, mencionan que la plataforma es fácil para navegar y se destaca 
que el 22 % de los encuestados manifiesta indiferencia, En la gráfica 7, el 42.7 % considera y está 
de acuerdo que la plataforma ha coadyuvado a su mejora en el rendimiento académico y el 23.2 % 
muestra indiferencia, la gráfica 8 muestra que el 37.8 % dice que la plataforma facilita la comunica-
ción con sus profesores y compañeros, aunque el 31.7 % señala indiferencia,  los datos arrojados 
en la gráfica 9 determinan que el 39.0 % se siente satisfecho con la plataforma en general y el 25.6 
% es indiferente, la gráfica 10 señala que el 48.8 % accede desde diferentes dispositivos como 
computadoras, portátiles y teléfonos inteligentes. En la gráfica 11, el 47.6 % está de acuerdo que 
las instrucciones de actividades, evaluaciones y tareas en la plataforma son claras y precisas, la 
gráfica 12, señala que el 47.6 % menciona que recibe retroalimentación útil y oportuna de sus pro-
fesores a través de la plataforma y se obtiene un 19.5 % de indiferencia. En la gráfica 13,  el 34.1 
% se siente más motivado al estudiar utilizando la plataforma, pero el 35.4 %  menciona sentirse 
indiferente y el 11 % no siente motivación al interactuar con la plataforma, en la gráfica 14, el 52.4 
% nos dice que la plataforma les ayuda a mantenerse al día con sus estudios y tareas y finalmente 
en la gráfica 15, se señala que el 34.1 % menciona que la plataforma Educa-t es mejor que otras 
plataformas on line que el estudiante ha utilizado. Cabe destacar que el 7.8 % de los encuestados 
ha mencionado estar en desacuerdo en el uso de esta herramienta tecnológica. 

CONCLUSIÓN.
La plataforma Educa-t es un sistema de información  para la gestión del aprendizaje que sirve de 
apoyo para la práctica educativa presencial y on line, los docentes pueden utilizar este sistema 
para la interacción y retroalimentación con los estudiantes, en ella se pueden realizar diversas 
actividades didácticas y digitales que ayuden en el rendimiento académico. Utilizada como he-
rramienta  externa  para las clases presenciales, virtuales o híbridas. Se concluye en esta investi-
gación y cumpliendo con el objetivo general donde se determina el impacto general del uso de la 
plataforma en el rendimiento académico de lo cual los resultados muestran que los estudiantes 
se encuentran satisfechos con el uso y manejo de la plataforma y que está a ayudado en la me-
jora de su rendimiento académico, en la comunicación con sus profesores y compañeros,  en 
mantenerse al día con la realización de sus actividades, evaluaciones y tareas, obteniendo una 
retroalimentación útil y oportuna de sus profesores. Se debe de observar que aunque existe un 
porcentaje  menor al 10 % del total de los encuestados que se encuentra insatisfecho con el uso 
de la plataforma. Este resultado da espacio para una nueva propuesta de investigación para de-
terminar cuáles son las causas o las razones que originan esta insatisfacción. Basado en el aná-
lisis de la investigación se recomienda a los docentes crear  contenidos dinámicos o interactivos 
para que el estudiante utilice con mayor frecuencia la plataforma, además de que el docente uti-
lice la plataforma de forma continua durante el ciclo escolar, para los estudiantes se recomienda 
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el tomar en cuenta que la plataforma es una herramienta didáctica que les ayudará en su proceso 
de aprendizaje y que formará parte de su vida estudiantil universitario. 
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La aplicación del modelo de Honey y Alonso en el aula taller 
de geometría en un quinto grado

Pola-Velázquez, Julio Cosme1*; Aguilar-Rojas, Elena Guadalupe2; 
Valencia-García, Lizeth2 y Cifuentes-paz, Fabiola2

RESUMEN
La presente investigación aborda el tema de la 
aplicación del modelo de Honey para la deter-
minación de los estilos de aprendizaje en alum-
nos de un quinto grado de primaria, a través de 
la implementación de un aula taller de geome-
tría. Es de corte mixto, considerando la investi-
gación acción como una metodología que con-
lleva a un proceso de análisis de construcción 
de los aprendizajes de los alumnos que implica 
la planeación, acción, observación y reflexión 
de la práctica educativa. El diagnóstico es su-
mamente importante para que el docente iden-
tifique cómo sus alumnos aprenden de manera 
personal y sea él quien los guíe, a través de la 
implementación de diversas estrategias para 
los aprendizajes esperados. La puesta en mar-
cha de un aula-taller considerando una planea-
ción didáctica, que haga referencia a los estilos 
de aprendizaje de los alumnos para potenciar 
sus capacidades cognitivas, a través del mode-
lo de Honey y Alonso, tuvo como resultado una 
mayor socialización de los aprendizajes de los 
niños y un trabajo colaborativo favorable, para 
la construcción de sus propios aprendizajes.

PALABRAS CLAVE
Diagnóstico, estilos de aprendizaje, investiga-
ción acción, trabajo colaborativo.

ABSTRACT
The present research addresses the topic of 
the application of Honey's model for determi-
ning learning styles in fifth grade primary school 
students, through the implementation of a geo-
metry workshop classroom. It is mixed consi-
dering action research, whose main objective 
is to achieve progress in the students' learning 
process that benefits collaborative work in this 
field of study. The diagnosis is extremely impor-
tant for the teacher to identify how his students 
learn personally and to guide them through the 
implementation of various strategies to achieve 
the expected learning. The implementation of 
a workshop classroom that considers didactic 
planning, which refers to the learning styles of 
the students to enhance their cognitive abilities, 
through the Honey model, resulted in greater 
socialization of children’s learning and favorable 
collaborative work for the construction of their 
own learning.

KEYWORDS
Action research, collaborative work, diagnosis, 
learning styles.
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INTRODUCCIÓN
Una parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje es identificar cómo aprende el 
alumno y plantear actividades adecuadas a su contexto. Los modelos de aprendizaje permiten 
reforzar el aprovechamiento escolar de los niños, siendo el estilo VAK el más utilizado en las pri-
marias. No obstante, este modelo no garantiza el aprendizaje de los alumnos en todas las asig-
naturas, siendo el  modelo de Honey y Alonso el más apropiado para desarrollar el aprendizaje de 
los educandos en las ciencias exactas.

Honey y Mumford (1986) señalan que si se diseñan planes considerando los estilos indivi-
duales de los alumnos podrían mejorar su aprendizaje, aunque lo ideal sería considerar el ciclo 
completo de aprendizaje poniendo mayor interés en el estilo menos desarrollado del alumno. Por 
el contrario, el modelo de los estilos de aprendizaje de Honey y Alonso ha revolucionado en la 
educación, haciendo que cada vez más docentes se sumen a trabajar con él debido a los grandes 
resultados que está dando en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

 La investigación se llevó a cabo con alumnos del quinto grado grupo “A” de la Escuela 
Primaria Emiliano Zapata Salazar, del municipio de Acala, Chiapas, quienes demostraron defi-
ciencias en matemáticas, específicamente en el área de geometría. Con la problemática iden-
tificada, se implementó un aula-taller, con el objetivo de que los alumnos muestren una mayor 
socialización y trabajo colaborativo que les permita adquirir nuevas habilidades y un avance en 
su desarrollo cognoscitivo.

 De acuerdo con la propuesta de Keefe (1988), los estilos de aprendizaje se definen como: 
“aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 
estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendi-
zaje” (p. 40). En el modelo de Honey y Mumford (Ramírez, 2015), los tipos de estilos de aprendizaje 
se denominan: activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos.

 
METODOLOGÍA
La presente investigación se trabajó en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata Salazar” del municipio 
de Acala en el 5º “A”, con 29 alumnos, al cual se le aplicó una evaluación diagnóstica en la materia de 
matemáticas con 10 preguntas elaboradas de acuerdo con los aprendizajes esperados, los estánda-
res curriculares y las competencias que marcan el plan y programa 2011 para la educación básica, 
el cual utilizaba la escuela en el ciclo escolar 2021-2022 en el que se realizó esta investigación. 

Este trabajo está sustentado bajo el método de la investigación-acción ya que cumple con los 
objetivos planteados sobre la mejora de la práctica educativa. Según Creswell (2014, p. 577) es “una 
forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales 
con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como 
su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar”.  

En concordancia con este método, el modelo de Honey y Alonso se mantiene intacto al modelo 
de los estilos de aprendizaje de Mumford y Honey y coincide con las ideas que estos autores plan-
tearon de la división de cuatro etapas cíclicas del aprendizaje, mencionando que estas van a estar 
influenciadas por las experiencias que las personas tengan, así como el ambiente y la herencia; sin 
embargo, realiza pequeñas modificaciones al nombrar las fases del proceso cíclico de aprendizaje.

Alonso, Gallego y Honey (1995) añaden la novedad de establecer una tabla de especificacio-
nes que persigue determinar con claridad el campo de destrezas asociado cada estilo, ordenán-
dolas por orden de la representatividad hallada en los resultados de este estudio.

Para la implementación del método investigación acción, con un enfoque mixto se consideró 
la técnica de la observación participante y el instrumento del registro anecdótico. Para la técnica 
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de análisis de desempeño cuantitativo se utilizaron las rúbricas que ayudaron a obtener informa-
ción esencial durante el periodo de febrero a junio de 2022.

 El aporte sustancial de este modelo es un instrumento de diagnóstico al que llaman Cues-
tionario Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), que mantiene una estructura y sis-
tema de aplicación similar al LSQ de Peter Honey y Alan Mumford. Este cuestionario permite al 
docente conocer el estilo preferente de enseñar y, a los alumnos, identificar su estilo preferido de 
aprender; de esta manera, ambos pueden saber sus debilidades y fortalezas de sus aprendizajes. 

El cuestionario CHAEA JR., aplicado a los alumnos, contenía 44 ítems basado en el Modelo de 
Honey y Alonso. El CHAEA-Junior, permitió descubrir el perfil preferente de estilo de aprendizaje 
(Activo – Reflexivo – Teórico – Pragmático) en los alumnos. Los resultados obtenidos fueron: 1 
activo, 14 reflexivos, 8 teóricos y 5 pragmáticos.

A través del instrumento del registro anecdótico, se observó que existen tres importantes 
factores a mejorar. El primero es la poca convivencia de los alumnos dentro del aula y la falta de 
espacios de participación grupal; el segundo está relacionado con la asignatura de matemáticas, 
hay dificultad en resolver ciertas operaciones básicas, como multiplicación, división y problemas 
geométricos para la determinación de áreas y perímetros; y, el tercer problema fue la falta de 
comprensión lectora.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La intervención realizada permitió a los alumnos un mejoramiento en el aprendizaje esperado 
“calcular el área y perímetro en triángulos y cuadriláteros”, de acuerdo con el Plan de Estudios 
para la Educación Básica 2011. De acuerdo con los resultados obtenidos (instrumento cualitati-
vo), se rescataron los puntos logrados durante la intervención pedagógica: (1) el grupo demostró 
inicialmente la apatía por el trabajo colaborativo, de tal manera que se implementaron actividades 
que encausaron a mejorar el trabajo en equipo por medio de la socialización de los aprendizajes 
a través del aula-taller que originó la obtención de nuevos conocimientos; (2) los espacios de par-
ticipación grupal permitieron a los alumnos expresar dudas, aclararlas y enriquecerlas por medio 
de la retroalimentación de las aportaciones de ideas para comprender los errores que cometían 
en la resolución de los problemas planteados, fortaleciendo su capacidad de análisis crítico y 
desarrollando avances en sus capacidades cognitivas; (3) comprendieron con mayor facilidad 
los temas a través de la elaboración de materiales didácticos e implementación de actividades 
lúdicas por medio de un aprendizaje activo, por ejemplo: al armar un rompecabezas, se desarro-
lló la habilidad de visualización y razonamiento al reconocer las figuras geométricas; en el caso 
del memorama, lograron asociar las características o propiedades de las figuras geométricas de 
manera correcta; (4) con el modelo de Honey y Alonso, se logró diseñar las actividades donde los 
alumnos identificaron información relevante y, por ende, les permitió potenciar sus capacidades 
cognitivas; la entrega de sus actividades las culminaban a tiempo y fue notoria una mayor parti-
cipación de los que usualmente no lo hacían o en aquellos con bajo rendimiento escolar, lo cual 
indicó que las actividades implementadas fueron acorde a las necesidades de los alumnos.

Se consideró la implementación de rúbricas para demostrar el progreso de los alumnos duran-
te las 11 sesiones de intervención, las cuales permitieron saber el valor descriptivo y numérico 
relacionado con el nivel de logros esperados con los indicadores tales como: reconoce el nombre 
y las características de las figuras geométricas, relaciona figura vs fórmulas, define y diferencia 
correctamente qué es un perímetro y un área, calcula y resuelve problemas de perímetro y área 
de triángulos, cuadriláteros y polígonos. Algunos de los niveles de ejecución son: identifica co-
rrectamente cuando debe encontrar el perímetro o el área de triángulos y cuadriláteros en un 
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problema (puntuaje:10-9), identifica en ocasiones cuando debe encontrar el perímetro o el área de 
triángulos y cuadriláteros en un problema (puntuaje 8-7), muy pocas veces identifica cuando se 
debe de encontrar el perímetro o el área en triángulos o cuadriláteros en un problema (puntuaje 6-5) 
y no logra identificar cuando encontrar el perímetro y cuando el parea en un problema (puntuaje 5).

Durante la interpretación numérica, se consideró el concepto de distribución normal para ex-
presar el nivel de logro obtenido de los alumnos a partir de las construcciones de las campanas 
de Gauss, las cuales, para su elaboración, requieren dos conceptos básicos: (a) la media aritmé-
tica y (b) la desviación estándar. Lo anterior se indica a través del concepto gráfico de curtosis en 
la campana de Gauss, medida estadística que determina el grado de concentración que presen-
tan los valores de una variable alrededor de la zona central de distribución de frecuencias.

    Figura 1 Campana de Gauss de los avances de las sesiones de intervención 

    

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la descripción gráfica de la campana de Gauss, hubo un incremento en la 
media aritmética, lo cual se deduce en un progreso significativo de sus aprendizajes. De acuerdo 
con la dispersión o variabilidad de los resultados obtenidos, se evidenciaron aprendizajes con 
características más homogéneas a partir de la sesión tres, siendo la más evidente en la sesión 
nueve donde fue más acentuada la forma leptocúrtica de las gráficas. En la onceava sesión, los 
alumnos mostraron un aprendizaje más heterogéneo. 

En la intervención pedagógica se incluyeron actividades que requerían la manipulación de ob-
jetos con sus respectivos instrumentos de medición convencional; asimismo, se llevaron a cabo 
estrategias lúdicas con participación colaborativa sobre el tema central de la determinación de 
perímetro y área de las figuras geométricas, ejemplificando con cosas y situaciones cotidianas 
los conceptos matemáticos a estudiar. Se aplicaron actividades de competición donde se reque-
ría la participación activa de los niños, su concentración y respuesta ágil para la solución de las 
problemáticas planteadas, contextualizadas en su realidad. Por último, se hizo uso de materiales 
audiovisuales para retomar conocimientos previos y fortalecer los aprendidos.

Con la ejecución de las actividades se observó un mejoramiento en la mayoría de los alumnos 
con relación al aprendizaje esperado “Calcula el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros”, 
evidenciando un correcto diseño en la planeación didáctica de las actividades, de acuerdo con 
el modelo de Honey y Alonso para obtener un resultado exitoso en la intervención pedagógica. 
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Se logró evidenciar el diseño adecuado de las actividades plasmadas en la planeación didáctica 
por medio de diversos productos de aprendizaje como: juegos didácticos de paralelogramos y 
no paralelogramos, composición de figuras geométricas, determinación de áreas y perímetros 
en pizarrón y cuaderno de trabajo, construcción de polígonos regulares e irregulares y, como 
producto final, el diseño y vestuario de una silueta humana con base a figuras geométricas. Tales 
evidencias permitieron resolver problemas que implican el uso de las características y propieda-
des de triángulos y cuadriláteros, así como el cálculo de sus perímetros y las áreas de las figuras.

Los resultados obtenidos en la intervención pedagógica hacen referencia a que se logró que 
los alumnos calcularan el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros de manera más eficaz; 
una mayor comunicación, convivencia y trabajo colaborativo; al igual, exponer sus ideas con ma-
yor confianza y construir sus propios conceptos, lo que permitió el desarrollo de sus habilidades 
y competencias matemáticas.

CONCLUSIONES
En la presente investigación se tomaron en cuenta los estilos de aprendizaje de los niños de 
acuerdo con el modelo de Honey y Alonso, para intervenir en la asignatura de matemáticas, en el 
área de geometría. 
El diagnóstico y el cuestionario CHAEA JR permitieron identificar las mayores incidencias en las 
asignaturas de los alumnos e identificar los estilos de aprendizaje de cada infante para el diseño 
de planes de clases con estrategias pertinentes hacia una mejora en su aprendizaje.

Trabajar en un aula-taller fue una de las estrategias más acertadas ya que, de acuerdo con las 
características del grupo, ayudó a que el aprendizaje esperado “Calcula el perímetro y el área de 
triángulos y cuadriláteros” se lograra en cada sesión, a través de la resolución de problemas de 
manera autónoma, comunicación de información matemática, validación de procedimientos y 
resultados por medio del análisis matemático.

La mayoría de las actividades se realizaron por equipos puesto que se buscaba un mayor 
trabajo colaborativo; en cada sesión, se observó un avance en la comunicación, convivencia y tra-
bajo grupal; lograron exponer sus ideas con mayor confianza y entre todos construyeron nuevos 
conceptos, permitiendo el desarrollo de habilidades y competencias cognitivas.

Para contrarrestar la problemática del tema de geometría, se procuró que la enseñanza se 
basara en la resolución de problemas de forma dinámica, propiciando que las actividades enri-
quecieran los conceptos y las imágenes conceptuales de los objetos geométricos que estudian.

Se enfrentó a los alumnos a la realización de actividades que brindaran la oportunidad de 
construir conceptos, explicarlos y, de ser posible, demostrarlos. Los alumnos desarrollaron las 
habilidades de visualización, dibujo, comunicación, razonamiento y aplicación.

De acuerdo a los resultados obtenidos en las rúbricas y las representaciones, la valoración se 
realizó en cada una de las sesiones llevadas a cabo en la intervención pedagógica por medio de 
las actividades ejecutadas y de acuerdo con la planeación didáctica basada en el modelo de es-
tilos de aprendizaje de Honey y Alonso, tomando en consideración el concepto de aula-taller. Se 
utilizaron rúbricas como instrumentos de evaluación donde se especificaron los criterios y niveles 
de ejecución o logros obtenidos por los alumnos de manera cualitativa y cuantitativa. De los ni-
veles de ejecución cuantitativo (puntajes numéricos) se realizaron “curvas de ajuste estadísticos” 
para construir gráficamente las campanas de Gauss obtenidas en cada una de las sesiones y 
presentadas en la Figura 1 relativa a los avances de la intervención. Para la construcción de las 
campanas de Gauss se toman en cuenta como variables: (a) la media aritmética y (b) la desvia-
ción estándar. Se logró una mejora significativa en el aprendizaje de los alumnos; al inicio de la 
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intervención, el promedio general fue de 7.44; conforme se desarrollaron las sesiones, la media 
tendió a subir, nunca retrocedió y, al finalizar, la media fue de 8.98 en su nivel máximo. De esta 
manera se concluye que las estrategias aplicadas fueron pertinentes para el avance individual y 
grupal de los alumnos.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Los usuarios beneficiados con este proyecto son los alumnos del quinto grado grupo A, de la 
Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar, de Acala, Chiapas.
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La enseñanza de la filosofía en preparatorias de Chiapas

López-Ríos, Erwin1* y Trejo-Villalobos, Raúl1

RESUMEN
El presente reporte de investigación se des-
prende de un trabajo de investigación centrado 
en la didáctica de la filosofía en preparatorias 
de Chiapas como un estudio regional en prepa-
ratorias de Tuxtla Gutiérrez. Los resultados ex-
puestos responden a una categoría de análisis 
inicial donde se reflexiona sobre el acto de en-
señar desde la filosofía. La problemática parte 
de una pregunta: ¿cuáles son las característi-
cas regionales en las que se construye la didác-
tica de la filosofía en preparatorias de Chiapas? 
Cabe destacar que se muestra una discusión en 
cada caso entre los recortes de las entrevistas, 
los puntos de vista teóricos pertinentes y los 
comentarios más adecuados a los temas trata-
dos. Las categorías que se proponen son el re-
sultado de una confluencia entre las categorías 
teóricas de Lee Shulman (2005) y las categorías 
emergentes que salieron de la propia entrevista.

PALABRAS CLAVE
Didáctica de la filosofía, enseñar, comprender.

ABSTRACT
This research report arises from a research 
work focused on the teaching of philosophy in 
high schools in Chiapas as a regional study. The 
results presented respond to a category of initial 
analysis where we reflect on the act of teaching 
from philosophy. The problem stems from an 
initial question, what are the regional charac-
teristics on which the teaching of philosophy 
in high schools in Chiapas is built? It should be 
noted that we show a discussion in each case 
between the clippings of the interviews, the re-
levant theoretical points of view and the com-
ments most appropriate to the topics discussed. 
The categories that we proposed at the end, as 
we mentioned, are the result of a confluence be-
tween Lee Shulman's (2005) theoretical catego-
ries and the emerging categories that emerged 
from the interview itself.  

KEYWORDS
Didactics of philosophy, teaching, understanding.

1 Universidad Autónoma de Chiapas
*erwinlopezrs@gmail.com



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta

134

INTRODUCCIÓN
Las trayectorias de la formación docente se nutren de diversas fuentes tanto profesionales como 
de la experiencia. La unión que estas dos proporcionan y definen el carácter con el que cada do-
cente ejerce su acción pedagógica. Pero en la formación docente surge además un conocimiento 
sobre al acto de enseñar. La pregunta es, ¿de dónde viene el conocimiento de cómo enseñar? No 
se puede atribuir todo a una experiencia puramente académica, es decir, es forzoso que antes 
haya un deseo. Como sostiene Javier Dosil “el filósofo es docente no tanto porque sabe enseñar 
filosofía como tanto porque es capaz de emplear su formación filosófica para acompañar al estu-
diante en el proceso de nombrar su deseo” (2015, p. 144). Es decir, antes de que un docente pue-
da acompañar él mismo debió haber encontrado un deseo de acompañar. No sólo se necesita de 
un saber filosófico de contenido, sino de algo que se adquirió por mediación de un maestro, es 
decir, el docente antes fue un alumno que conoció un deseo de aprender. Es así que la enseñanza 
no es generada en automático por haber cursado un programa de filosofía u otra área, sino que 
eso surge en compañía de un deseo de aprender primero como alumno, y luego de enseñar como 
maestro. Se propone entonces que el deseo de aprender se transforma en deseo de enseñar. De 
suerte que muchos maestros reflejen en sus experiencias que no solamente enseñan, sino que 
siguen aprendiendo al enseñar.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada fue la hermenéutica comprensiva que interviene en un texto que deviene 
de una acción de acuerdo con Paul Ricoeur (2010). Se realizaron 16 entrevistas a profundidad no 
estructuradas a un total de 7 maestros de preparatorias en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Por lo que la comprensión fue aplicada desde la acción, es decir, del acto de enunciación a los 
enunciados convertidos en texto para analizarlos de acuerdo con las categorías propuestas. Para 
nuestro proyecto, la construcción social de la realidad es fundamental, ya que ahí se encuentran 
los fundamentos de la producción y reproducción de la educación como sistema de dominación, 
pero al mismo tiempo como posibilidad de crear conciencia del significado de las prácticas edu-
cativas en un contexto de aprehensión de nuevos significados. La escuela es parte de la vida coti-
diana, por lo que este elemento estratégico posibilita el enlace necesario entre nuestro paradigma 
interpretativo y el método de recolección de material empírico. Por lo que 

La práctica interpretativa conlleva tanto los cómo como los qué de la realidad social, se 
centra en cómo los individuos construyen de modo metódico sus experiencias y sus 
mundos, y en las configuraciones del significado y de la vida institucional que dan forma 
y moldean la actividad que constituye su realidad (Vasilachis de Gialdino, 2013, p. 18).

La experiencia de la didáctica en su vertiente de enseñanza permitirá ver así los significados 
de la vida institucional propiamente que moldea la matriz epistémica del conocimiento filosófico 
como realidad institucional y regional. La verdad de las prácticas didácticas de la filosofía a nivel 
medio superior está marcada por el contexto institucional, pero también por una realidad que la 
atraviesa desde distintos lugares y que imprimen en ellas un sello que modifica el hecho. Porque no 
se trata de verificar si la didáctica de la filosofía se da tal y como dice la teoría de la didáctica filosófi-
ca o la teoría de la didáctica general a nivel medio superior, sino la fuerza que lleva en la intención de 
modificar o mantener esa realidad. Como decíamos, es un esfuerzo de comprensión, pero también 
de explicación. A continuación, se exponen los resultados de la categoría de “enseñar en filosofía”.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Enseñar en filosofía
El acto de enseñar impone cierto encuentro con la transmisión, en el sentido de una autoridad 
que nos confiere la facultad de saber que sabemos. La enseñanza de la filosofía en realidad es la 
enseñanza de un contenido con filosofía, pero no es la filosofía en sí, sino una institucionalizada, 
como afima Cerletti, 

Los maestros o profesores ya no transmiten una filosofía -o su filosofía- sino que 
enseñan “Filosofía”, de acuerdo a los contenidos y criterios establecidos en los pla-
nes oficiales en los planes oficiales y en las instituciones habilitadas para tal efecto, 
más allá del grado de libertad que tengan para ejercer dicha actividad. El sentido de 
“enseñar filosofía” quedaría redefinido por el sentido institucional que se otorga a esa 
enseñanza (2008, p. 15).

De esto podemos decir que la manera institucional de seguir es verse en un dilema o una en-
crucijada donde la fuerza de lo institucional se vuelve algo más que una simple indicación, sino 
que es la imposición para seguir. Comenta un maestro

No avanzas mucho. Y nosotros aquí, no sé si decir, desgraciadamente tenemos tiempos. Este 
semestre está dividido en 3 meses en la práctica […] Por los tiempos, de hecho, el primer semestre 
te marca según Secretaría de Educación que debes de llegar hasta acá. […] Yo en el primer semes-
tre yo no llego hasta allá porque me parece ir demasiado acelerado por los chavos, o profundizas 
o avanzas. La dinámica académica es así, o profundizas y te vas más lento o avanzas y ahí lo vas 
viendo como muy superficial. Y eso a veces también depende de la dinámica interna de una prepa-
ratoria. Por ejemplo, si hoy tuvimos esta promoción de las universidades de la orientación educativa, 
entonces te van quitando horas, y eso te va apretando más que tú avances en el programa.  (10 de 
noviembre de 2023, M2, pp.14-15).

Enseñar filosofía camina junto a la didáctica y al tiempo que lo permite para desarrollarse. 
El maestro propone una manera de avanzar al tiempo que avanzan los tiempos que delimita 
el Sistema Educativo. El mismo curso de una materia se va acortando o limitando por eventos 
fortuitos como el que describe el maestro que simplemente se pierden. Esto se reduce a veces a 
tomar lo poco para profundizar y dar “la clase”, de tal forma que unos optan por quitar el exceso 
de contenido y entrar de lleno en una problemática, lo que se vuelve el método, la manera de pro-
ceder en clases. Otro maestro comentó

-Empezaba yo por la tesis. Sí, claro, iba yo así en el guión, claro porque tiene una lógica también, eso, 
como es básicamente historia del pensamiento filosófico empezamos con lo que ponen desde el prin-
cipio, estas cuestiones de la naturaleza, los presocráticos, Sócrates y todo eso. Sí, seguía yo el guión.

-Y en algún momento, ¿lo modificó?
-El abordaje, nada más, empezaba yo con la tesis principal del autor y de ahí empezaba yo a 

discursar justamente con lo que te platicaba yo a través de la vida, ponía yo escenas de la vida 
actual dialogando con los muchachos, y armamos la clase, digamos, a partir de la frase principal 
del autor, ya después el texto se leía de manera particular para que ellos tuvieran una idea (25 de 
marzo de 2024, M6, p. 11).

En esta reflexión sobre decidir una manera de enseñar se convirtió en la didáctica misma para 
este maestro, pues calificó a esta modalidad como un recurso didáctico. Ya no se trata de un libro 
amplio que los alumnos puedan leer, porque la realidad es que no pudo avanzar y enseñar de ese 
modo, sino que tuvo que hacer eso. A esto agregó que los libros de texto estaban hechos para 
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personas que ya sabía de filosofía y que los nombres ahí mencionados les iban a ser conocidos, 
pero para alguien que es la primera vez que verán filosofía eso no tiene sentido. 

De historia de las doctrinas filosóficas. Entonces le quité bastante de contenido a lo de Sáenz, 
porque también el lenguaje de Sáenz es entendible para los que ya tenemos algún referente, pero 
para los chavos que se acercan, es que como que no sé pensó mucho en eso, que es la primera vez 
que se acercan a la filosofía, entonces no hay que echarles así muy intenso al asunto, más bien, es 
para que le dé respuesta inclusive a algunos pedos que tienen ahorita, entonces, así aproveché yo 
la cuestión de la filosofía, es decir, platicando sobre esos textos, o sobre las realidades que ellos 
estaban viviendo, que a veces me contaban o que yo me imaginaba que vivían a través de lo que 
yo vivía. Imaginaba que la mayoría lo vivía, y así discursaba, o sea, le dábamos carne al texto con la 
carne real, la historia de personas, y ya después se hacía la lectura del texto, el autor para conocer-
lo, generalidades, pues como te decía, no se leyó nunca un texto de un autor en concreto, es decir, 
los diálogos, por ejemplo, de Platón, o uno de los diálogos de Platón, no se llegó a meterse ahí (25 
de marzo de 2024, M6, p. 11).

Es decir, la fuerza institucional crea la propia fuerza para generar una intervención alterna-
tiva, una manera en la que la creencia pedagógica del docente no contraviene los intereses de 
la escuela y produce un acto de enseñar singular. Esto mismo posibilita lo que podría ser en sí 
mismo una intervención filosófica. “En última instancia toda enseñanza filosófica consiste esen-
cialmente en una intervención filosófica, ya sea sobre los textos filosóficos, sobre problemáticas 
filosóficas tradicionales o incluso sobre temáticas no habituales de la filosofía, enfocadas desde 
una perspectiva filosófica” (Cerletti, 2008, pp. 20-21). Con esto, la modificación de la enseñanza 
es una decisión pedagógica frente al sinsentido de ciertas lecturas en el terreno de un primer 
encuentro con contenidos filosóficos. Aunque puede ser el caso de una materia como la de Doc-
trinas filosóficas, también se extiende a otras asignaturas. Esto quiere decir que el docente com-
prende lo que enseña, no lo que debe de enseñar que sería seguir el guión del currículo al pie de 
la letra, lo que se enseña es la decisión.

Un profesor puede establecer una línea de base para poder entrar en el terreno “explicativo”, y 
aquí viene el conocido caso de que alguien que comprende es alguien que puede explicar. Resulta 
también el caso de que la comprensión se conecta con el contexto de los alumnos y la propia 
experiencia de formación.

Comprender lo que se enseña
El acto de comprensión atraviesa toda la literatura de la investigación cualitativa, principalmente 
la discusión teórica que trata de centrar el núcleo epistémico en tan solo un momento. Visto de 
este modo, la comprensión solo se da un momento, pero ese momento puede aprovecharse para 
tomar la decisión en cada clase. La retrospección facilita que los actos antes no razonados ten-
gan un sentido a la hora de reflexionarse. Respecto a un tema un maestro reflexionaba,

Y se va ahí dando, entonces los chavos van adquiriendo esos elementos que los hacen iden-
tificarse con su realidad y la filosofía, obviamente hacen muchas analogías. Hace unos días les 
cuestionaba acerca de la verdad, “¿qué es para ellos la verdad?”, “¿qué es la opinión?”, hablando 
en sentido de la filosofía del conocimiento, qué es la opinión, qué son las creencias, cuál su propio 
conocimiento de las cosas. Les preguntaba si alguna vez ellos han asumido su voluntad como es o 
aceptan todo lo que les dicen, así como debe de ser, qué piensan de eso, si cuestionan al maestro, 
no lo cuestionan y si lo han hecho qué resultado han tenido (5 de octubre de 2023, M1, pp. 1-2).

La manera de enseñar viene de la manera de comprender lo que quiere decir un contenido 
de orden filosófico. Antes de preparar una clase hay una imaginación que apunta a la realidad 



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta

137

de los alumnos, a un contexto, pero también el modo en que el propio contexto del docente 
modifica los recursos que puede tomar, es decir, la comprensión está ligada al acto de ense-
ñar, a su decisión. Un maestro dijo

en las actividades que se desarrollan siempre me ha gustado mandarlos a investigar, cada quien 
investiga. Como yo sé que la mayoría se va al internet, son pocos los que agarran un libro y en inter-
net a mí criterio, no es un especialista en filosofía. Hay conceptos que no son propios o no le otorgan 
esa carga cultural que representa cada palabra que investigamos. De ahí que yo tengo una antología, 
investigación propia, informal, si le quieren llamar así, en el que yo les doy información a los jóvenes 
y a partir de esa información lo vamos platicando. Primero leen. Yo tengo un principio: yo no explico 
sin los jóvenes no han leído, porque yo ya les dejé bien claro que no se trata de que yo llegué con una 
fruta masticada a repartirles a cada uno. Cada uno tendrá que tomar su fruta, lavarla, prepararla y al 
igual, saborearla, lo mismo con la lectura (10 de noviembre de 2023, M2, p. 13).

Siguiendo a Cerletti “el modo en que un profesor expresa sus compromisos filosóficos corres-
ponde a una decisión pedagógica” (2008, p. 21). Esto es, el hecho de proceder de ese modo no 
significa que sea la manera correcta, sino la manera en que el docente ha comprendido lo que 
quiere decir la filosofía y lo que él mismo puede llegar a decir en esas condiciones institucionales. 
Enseñar filosofía es comprender qué fragmento de orden filosófico es posible transmitirse.

CONCLUSIONES
En esta categoría de la enseñanza de la filosofía observamos que los maestros no se encuentran 
totalmente determinados por un plan o programa de estudio y esto es benéfico para la transmi-
sión de los contenidos filosóficos. Los maestros saben que los alumnos no serán filósofos en su 
mayoría. A lo mejor alguno toma la decisión de adentrarse en el mundo de la filosofía de manera 
profesional. Por otro lado, los maestros llegan a la conclusión de que la filosofía más adecuada 
para enseñar es la filosofía para la vida, aquella que trasciende toda decisión en cualquier futuro 
posible. Por lo tanto, la enseñanza de la filosofía en el nivel Medio Superior tiene un valor ines-
timable tanto para la comprensión de la vida en sí misma como para los fines científicos que 
promueve el sistema educativo a nivel superior.
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La lectura y la escritura como medio de reconocimiento 
en mujeres migrantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Garduño-Rodríguez, Luz Marina1* y Martínez-Sánchez, Rigoberto1

RESUMEN
La presente investigación, se enfoca en la prác-
tica de la lectura de textos literarios que permi-
tan a las mujeres migrantes, que transitan por 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 
reconocerse a sí mismas y a su realidad ade-
más de conciliar la memoria obtenida durante 
el proceso de movilidad y las razones que mo-
tivaron la salida de su país de residencia y/o 
nacimiento.
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ABSTRACT
The present research focuses on the practice of 
reading literary texts that allow migrant women, 
who travel through the city of Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, Mexico, to recognize themselves and 
their reality, in addition to reconciling the me-
mory obtained during their mobility process and 
the reasons that motivated them to leave their 
country of residence and/or birth.
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INTRODUCCIÓN
La migración es una forma de movilidad humana externa, la cual es preponderante en México, 
que además se ve influenciada por causas sociales, pues según Alcocer (2016) “La migración es 
per se un proceso multidimensional que tiene facetas en lo económico, en lo político y en lo cultu-
ral que nos llevan a pensar que la migración se desarrolla en espacios transnacionales” (p. 145). 
Por estas causas es que cada vez más los países de América Latina han tenido un aumento de 
personas que migran, debido a circunstancias de violencia y desplazamiento forzado. Según 
Guillén (citado por Redacción AN, 2023), “En 2022 arribaron a la frontera sur de Estados Unidos 
una cantidad de personas sin precedente (…) La cifra de “encuentros” de la policía fronteriza de 
Estados Unidos con extranjeros en la frontera con México fue de 2.5 millones. En 2023 se pro-
yecta un número similar” (La Redacción de Aristegui Noticias, 2024, s. p.). La Ley de Migración 
afirma que “Los migrantes tendrán derechos a recibir cualquier tipo de atención médica, provista 
por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria” (Cámara de 
diputados del H. Congreso de la Unión, 2024, p.7), es decir, que las personas en tránsito migrato-
rio tienen derecho a servicios básicos de salud, pero estos no cubren ni promueven su atención 
psicológica. 

La contra parte de esta ley es la Ley de Refugiados, la cual busca que quienes tienen este 
estatus otorgado reciban atención integral y proveerle a los refugiados amplia protección, en un 
sentido en que la atención médica ya no será únicamente de urgencia. Dice el Artículo 44 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre los refugiados: 

En virtud de las condiciones que presentan los refugiados al salir de su país de origen respecto 
de los demás extranjeros, deberán recibir las mayores facilidades posibles para el acceso a los 
derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los instrumentos de derechos humanos. (Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, 
2022, pp.13-14)

Es así como, las personas en movilidad internacional son consideradas como migrantes y 
no como refugiadas, por lo que no obtienen atención integral durante su estancia en el país. Por 
otro lado, dentro de este sector migrante existe un grupo que se encuentra aún más vulnerado 
por su género, que es el de las mujeres, por ello la necesidad de atención.  

METODOLOGÍA 
La investigación inició en enero del 2024 y culminará en noviembre del mismo año. El enfoque 
es de carácter cualitativo y apegado a la metodología acción participativa, la cual permite al 
investigador involucrarse de forma íntima en el contexto de trabajo, de no solo influenciar el 
espacio sino también ser partícipe de este. Esta investigación se desarrolla en la Casa Migrante 
Jesús Esperanza en el Camino, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, la cual se encarga de pro-
veer un espacio de aseo personal, alimentación y habitaciones compartidas donde las perso-
nas pueden descansar. Este espacio labora de lunes a viernes en horario vespertino, pues solo 
brinda lugar para pernoctar. 

El horario en que se ofrecen las atenciones en la casa migrante es a partir de las 5 p.m., 
y las personas externas a los migrantes; que pueden ser empleados o visitantes, solo tienen 
permitido permanecer hasta las 10 p.m. Una vez que se les da el acceso a las personas migran-
tes, y estás se dividen en sus correspondientes áreas, hombres y mujeres, éstas proceden a 
ducharse, cambiarse de ropa y descansar un rato hasta el momento de la cena. En el espacio 
posterior a la ducha es que se puede realizar un acercamiento con el grupo de mujeres, tal 
momento es entre las 5 p.m. y 6 p.m. en que ya se encuentran bañadas, es entonces que se 
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pueden realizar las intervenciones. Se les invita a realizar lecturas que puedan agradarles o con 
las que puedan sentirse identificadas. Los materiales de trabajo han sido textos literarios como 
cuentos y poemas con distintas temáticas, como la violencia, la migración, el amor y la pérdida.

                                                        Figura 1. Ariana participante leyendo (mujer adulta)

    
              
     
  

               

                                                        

                                                      Fuente: Archivo personal (2024).   

   A partir de cuentos y poemas de diversos géneros literarios se construyen conversaciones 
en las que estas mujeres reflexionan sobre sí mismas y su realidad migrante. Además de que 
algunas de ellas se sienten seguras y motivadas a escribir sobre lo que han leído y lo que los 
contenidos les han generado puesto que muchas de estas mujeres hablan de su vida antes de 
migrar. Los recuerdos que tienen sobre su vida en su país de origen constantemente surgen al 
momento de realizar estas lecturas o al hablar de lo que han leído. 

La idea de emplear dichos textos, como práctica lecto-escritora corresponde al concepto de 
Petite (2009) y sus planteamientos respecto a la dimensión reparadora de la lectura, en donde 
ella propone que la lectura gestiona las emociones de los lectores: “La lectura es una vía de 
acceso privilegiada hacia territorio de lo íntimo (…) al que se liga la posibilidad de resistir a las 
adversidades” (Petite, 2009, p.69). Por su parte, las mujeres que han participado en estas inter-
venciones provienen de distintos países de América Latina, además de que su rango de edad es 
amplio como se muestra en la tabla 1, en donde también se pueden observar otros elementos 
importantes como el que no migran solas y su grado de estudio.
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                          Tabla 1. Asistentes a La Casa Del Migrante Jesús Esperanza en el Camino (CMJEEC)

                 

                           Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presenta avances de cinco meses de trabajo.

Las intervenciones son intermitentes, debido que la mayoría de las mujeres que participan, 
únicamente lo hacen por una ocasión, ya que difícilmente se puede tener más de dos participa-
ciones con la misma persona, precisamente debido a su proceso de migratorio. De modo que el 
rapport debe ser establecido eficazmente. 

Durante las visitas a la casa migrante se realiza un acercamiento con las mujeres que radica 
en charlar con ellas sobre cómo se encuentran, si les agrada el lugar en el que ahora están, qué 
les parece el clima y preguntar sus nombres. Preguntas como estas detonan una conversación, 
la cual normalmente termina en un acercamiento en el que estas mujeres narran su proceso 
migratorio. Normalmente se les cuestiona si les agrada leer y en su mayoría siempre dicen que 
sí. Cuando se les ofrecen libros para que lean, normalmente todas toman un libro y leen un rato 
mientras les es posible. 
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En lo que respecta a las sesiones, la participación consta en invitar a las mujeres a leer, tal 
invitación se realiza después de los acercamientos posteriormente narrados. De modo que, una 
vez que algunas de ellas acceden se lee en conjunto o una sola persona en voz alta. Al finalizar 
la lectura, se realiza una charla que apuntala a ser una reflexión sobre lo que han leído y cómo 
las hizo sentir. En este momento, normalmente las mujeres relacionan lo que han leído con sus 
experiencias. Con sus vivencias durante el tránsito; la violencia, el racismo y la delincuencia. Tam-
bién ligan estas lecturas con la memoria que tienen de sus países de origen, ya sea esta sobre los 
recuerdos de su crianza o los motivos por los que migraron. 

Para este tipo de sesiones, los textos cortos son ideales, ya que pueden leer de inmediato y no 
les representa un reto la cantidad extensa de hojas, ya que estos incluyen ilustraciones. Además 
de que deben de ser textos que destaquen por poseer una naturaleza que compagine con la de 
estas mujeres; lecturas relacionadas íntimamente con evidenciar la violencia en sus distintos 
tipos, el sufrimiento e incluso la migración explícitamente. Algunos de los textos que se han 
trabajado son: La Sunamita (2019), cuento de Inés Arredondo, Poema Félix del poemario El libro 
Centroamericano de los muertos (2020), de Balam Rodrigo. La madre del metro (2020), cuento de 
Óscar de la Borbolla. Es que somos muy pobres (2017), cuento de Juan Rulfo. La selección de es-
tos textos permite reflexiones relacionadas con las vivencias, recuerdos y experiencias de estas 
mujeres. Se trata de un conjunto de obras escogidas ya que subrayan el desamparo, la soledad, 
la pobreza y la incapacidad de comprensión de ciertas realidades sociales y culturales. Estas ad-
versidades pueden ser gestionadas y reflexionadas, como Petite (2009, p. 69) plantea: “la lectura 
es un espacio de reflexión ante las adversidades.” 

Por ejemplo, en el cuento Es que somos muy pobres, en donde se habla de la pérdida de una 
vaca versus el valor intrínseco que tal animal le otorgaba a la protagonista, es decir, la vaca era 
la dote de esta, al morir ahogada la vaca, la niña en cuestión ya no valía nada y, por tanto, ella 
ahora estaba destinada a ser “una piruja”. Otros autores que también apoyan la idea de la gestión 
emocional mediante la lectura son Zerillo (2014) quién habla de la “escritura reparadora”, que 
se describe como una práctica de escritura no profesional. Y también, a su vez, Bruder (2004), 
explica que escribir cuentos a partir de experiencias traumáticas permite darle una conclusión 
al evento traumático. Tal texto expresa el hablar de cómo son las circunstancias de matrimonio 
y dote en sus respectivos países. Quién brinda qué en tal sociedad conyugal. En Honduras, por 
ejemplo, es el hombre, en Nicaragua es la mujer. Esa fue la reflexión que se obtuvo. De manera 
que ambas pensaron en lo que matrimonio implicaba y la experiencia que habían tenido debido a 
que ambas son mujeres casadas. 

CONCLUSIÓN
La presente investigación busca atender a la población migrante que tiene dificultad para acce-
der a prácticas lecto-escritoras que les permitan acceder a la reflexión de su realidad migrante 
y poder gestionar emocionalmente las memorias violentas de su tránsito. Además, el abordaje 
pone de relieve el uso de la lectura y la escritura de mujeres migrantes, pudiendo ejercitar estas 
prácticas culturales, las cuales permitirían acceder a información, como las políticas migrato-
rias y políticas de refugio del país, y a procurar una lectura de sí mismas a partir de una narrativa 
de la propia subjetividad. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Mujeres migrantes, en rango de edad de entre los 18 a 55 años. Pernoctantes de la Casa-albergue 
Jesús Esperanza Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
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Lengua escrita y movilidad humana: 
una experiencia de alfabetización cultural al sur de México

Ortega-Rodríguez, Emma Hilda1*; Cruz-Cruz, Reymundo2;  Pérez-González, Gladis Margoth3; 
Martínez-Martínez, Wysleydy Xiomara3 y Cabrera-Cortés, María Monserrath3

RESUMEN
Este trabajo muestra una aproximación al fenó-
meno de la movilidad humana y sus vínculos 
con las prácticas de lectura y escritura al sur de 
México. En el marco de una investigación inter-
disciplinar cuyo propósito general fue intervenir 
socioeducativamente en escenarios margina-
dos del estado de Chiapas mediante talleres de 
alfabetización con perspectiva cultural y lingüís-
tica para población prioritaria, se presentan cua-
tro casos ejemplares de investigación acción 
participativa (IAP). En cada uno, el equipo de 
trabajo buscó contrastar la dinámica histórica 
del desplazamiento lingüístico frente a la ex-
clusión sociocultural impuesta por una vigente 
política del lenguaje nacional, con el objetivo de 
promover una alfabetización cultural. Entre los 
resultados se destacan: 1) La mediación lingüís-
tica para afrontar procesos de movilidad, 2) La 
lecto-escritura para sobrellevar la movilidad y 
3) Leer y escribir para frenar la (in)movilidad. A 
partir de lo anterior, se concluye que aún es ne-
cesario considerar en la agenda investigativa y 
gubernamental: 1) La necesidad de una alfabeti-
zación que recoja los conocimientos lingüísticos 
y culturales de los grupos en situación de movili-
dad, así como las necesidades expresadas des-
de sus significados de vida y 2) La importancia 
del trabajo interdisciplinario para la solución de 
problemas sociales.

PALABRAS CLAVE
Alfabetización, migración, política del lenguaje.

ABSTRACT
This work shows an approach to the phenome-
non of human mobility and its links with reading 
and writing practices in southern Mexico. Within 
the framework of an interdisciplinary investiga-
tion whose general purpose was to intervene 
socio-educatively in marginalized settings in 
the state of Chiapas through literacy workshops 
with a cultural and linguistic perspective for a 
priority population, four exemplary cases of par-
ticipatory action research (PAR) are presented. 
In each one, the work team sought to contrast 
the historical dynamics of linguistic displace-
ment against the sociocultural exclusion impo-
sed by a current national language policy, with 
the aim of promoting cultural literacy. Among 
the results, the following stand out: 1) Linguistic 
mediation to face mobility processes, 2) Reading 
and writing to cope with mobility and 3) Reading 
and writing to stop (im)mobility. From the above, 
it is concluded that it is still necessary to consi-
der in the research and government agenda: 1) 
The need for literacy that collects the linguistic 
and cultural knowledge of groups in situations 
of mobility, as well as the needs expressed from 
their meanings. of life and 2) The importance of 
interdisciplinary work to solve social problems.

KEYWORDS
Language policy, literacy, migration.
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INTRODUCCIÓN
Una política del lenguaje consiste en “declaraciones de intención” cuyo propósito es influir en 
―si no cambiar― las formas de hablar o las prácticas de alfabetización dentro de una socie-
dad” (Baldauf, 2006, p.78); dicho de otro modo, su propósito es realizar una planificación de las 
prácticas de lectura y escritura (Chartier, 2004) de una determinada comunidad que comparte la 
misma lengua. No obstante, a lo largo de este escrito se verá cómo, para el caso de los grupos 
en situación de movilidad (migración interna y externa, desplazamiento forzado o diáspora), la 
política de facto sigue una lógica diferente, pues existen otras maneras de leer y/o escribir que 
no necesariamente se utilizan para fines académicos (Ferreiro, 2002), sino para afrontar procesos 
vinculados a su tránsito y resignificación de la realidad. 

METODOLOGÍA
Se optó por el posicionamiento sociocrítico que subyace a la Investigación de Acción Participa-
tiva (IAP) (Güereca Torres et al., 2016), pues éste permitió guardar una fuerte disposición para 
la resolución de problemáticas emergentes y de ánimo hacia el cambio social. En ese tenor, se 
buscó incidir en el fomento de una alfabetización con perspectiva cultural1 (UNESCO, 2023) en 
distintos escenarios sociales del estado de Chiapas, a saber: albergues para población migrante, 
comunidades rurales con una fuerte vitalidad lingüística amerindia y zonas urbanas marginadas. 
A modo de hipótesis, se asume que en México existe una fuerte tensión social entre dos univer-
sos simbólicos en contraste: i) Las históricas comunidades lingüísticas integradas por “hablantes 
que dominan la misma lengua” (Romaine, 1996, p. 40), los cuales pueden ser usuarios de lenguas 
amerindias o bien del español estándar, y ii) Una compleja comunidad de habla en tanto “per-
sonas que sin compartir necesariamente la misma lengua sí comparten una serie de normas y 
reglas sobre el uso del lenguaje” (Romaine, 1996, p. 39); en este caso, se trata de la comunidad 
de habla conformada por la ciudadanía mexicana (usuarios de español y lenguas amerindias) 
sumada a otra gran comunidad de habla compuesta por las recientes diásporas y migraciones 
internacionales masivas al sur de México. Por ello, el enfoque predominante fue cualitativo, a 
través de las siguientes técnicas e instrumentos:

i. Observación etnográfico-comunicativa: Se realizó de enero a noviembre de 2023 y resultó 
adecuada para estudiar las relaciones comunicativas (Hymes, 1974) entre los miembros de 
una comunidad de habla, es decir: la situación en que se producen, las estructuras lingüís-
ticas que le sostienen, las funciones que cumplen y las reglas que siguen los interlocutores 
para comprender las diferencias y variaciones en los repertorios lingüísticos compartidos. 

ii. Talleres con grupos focales: Se integraron por participantes equiparados por el rasgo de la 
movilidad. Así, los grupos contemplados fueron: migrantes internacionales; ciudadanos cuya 
lengua materna es una lengua amerindia; infantes en situación de calle y mujeres sin acceso 
a una educación formal. Se buscó crear escenarios atractivos para los grupos en cuestión, 
asumiendo esos espacios como un componente primordial en su toma de decisiones.

1 La alfabetización se entiende hoy en día como un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en 
un mundo cada vez más digital, mediado por textos, rico en información y que de cambios rápidos. La alfabetización es un proceso 
continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura, la escritura y el uso de los números a lo largo de la vida, y forma parte de un 
conjunto más amplio de competencias, que incluyen las competencias digitales, la alfabetización mediática, la educación para el desa-
rrollo sostenible y la ciudadanía mundial, así como las competencias específicas para el trabajo. Las competencias en lectoescritura, 
por sí mismas, se están ampliando y evolucionando a medida que las personas se involucran cada vez más en la información y el 
aprendizaje mediante las tecnologías digitales (UNESCO, 2023).
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iii. Historias de vida: A través de temáticas transversales como: la discriminación en sus dis-
tintas vías, la equidad de género, los derechos humanos y el derecho al desarrollo, se 
buscó la integración de los participantes mediante narrativas autobiográficas, las cuales 
transitaron de la oralidad al código escrito, paulatinamente.

iv. Entrevistas semiestructuradas: Éstas se aplicaron a fin de conocer y registrar discursos en 
torno a: 1) Las actitudes hacia la lengua o estilos de habla socialmente menospreciados; 
2) Las ideologías respecto al papel de la lengua escrita en los procesos educativos y de 
movilidad humana y 3) Los prejuicios de grupo cristalizados en discursos de tensión con-
tra comunidades vulneradas por los efectos de la globalización

v. Instrumentos: En correspondencia con las técnicas anteriores, se usaron: a) Cartas des-
criptivas y diarios de campo; b) Formato de transcripción pragmática, para fines etnográfi-
co comunicativos; y c) Guía de preguntas.  

vi. Contextos y ciclo de trabajo IAP: Se intervinieron cuatro contextos a lo largo de tres etapas: 
a) Inicio (diagnóstico de problemáticas históricas o emergentes), b) Desarrollo (diseño e 
implementación de soluciones prácticas y conjuntas) y c) Cierre (sistematización, evalua-
ción y seguimiento de resultados). Los contextos obedecieron a escenarios sociales don-
de confluían personas en situación de movilidad, a saber: 1) El municipio de Yajalón, con 
una fuerte vitalidad lingüística amerindia; 2) Un albergue para población migrante inter-
nacional, así como 3) Un centro comunitario con población migrante nacional, ambos en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; y finalmente 3) Una biblioteca comunitaria en una localidad 
altamente marginada del municipio de Jiquipilas.

vii. Análisis y sistematización de resultados: De las observaciones etnográfico-comunicati-
vas (Hymes, 1974) realizadas durante 2023, emergió un entramado de relaciones sociales 
mediadas por prácticas de oralidad, lectura y escritura habituales en cada contexto. A esa 
compleja interacción se le delimitó mediante la clásica noción de dominio (Fishman, 1972), 
el cual refiere a una coocurrencia entre el ambiente institucional y los comportamientos 
lingüísticos. En este caso, los dominios caracterizados fueron: a) Bloques históricos deli-
mitados por el uso oral de una lengua nacional y b) Organizaciones socioculturales delimi-
tadas por la lecto-escritura de tópicos específicos. Para el caso de (a), nos centramos en 
una comunidad cuya lengua de uso es el tseltal, y para el caso de (b) elegimos dos centros 
de atención a población migrante financiados por una fundación, así como una biblioteca 
de iniciativa comunitaria financiada por una asociación civil. Tanto en (a) como en (b) de-
tectamos procesos de resistencia respecto a la intención, forma y contenidos canónicos 
del leer y el escribir, por lo cual asumimos que dichas prácticas colocaban a sus sujetos 
fuera del dispositivo social. Con esta tesis, se diseñaron e implementaron talleres de lec-
to-escritura que dotaron de reconocimiento a las prácticas no canónicas logradas en cada 
contexto, siempre con la finalidad de afrontar, regular o frenar los procesos de movilidad 
declarados por los sujetos de intervención. En tal sentido, a continuación se resumen los 
tres procesos donde lengua escrita y movilidad confluyeron.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. La mediación lingüística para afrontar procesos de movilidad
A partir de la observación etnográfico-comunicativa y de una experiencia de intervención lec-

to-escritora con infantes monolingües en tseltal del municipio de Yajalón, Chiapas, fue posible 
apreciar dos factores externos a esta lengua que inciden en la movilidad de sus hablantes y, por 
tanto, en su desempeño lecto-escritor:
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a. La alta vitalidad lingüística es directamente proporcional a los mandatos de género que 
la rigen, lo cual incide en procesos de movilidad diferenciados: lo femenino no trasciende 
socialmente ante el uso incipiente del español, y lo masculino trasciende los lindes de la 
comunidad lingüística gracias al dominio gradual del español.

b. La lógica educativa formal, aún monolingüe y castellanizante, frena el acceso equitativo 
hacia niveles educativos superiores para quienes no dominan el español, lo cual deviene 
en abandono escolar y subsecuentes procesos de migración hacia estados del norte de 
México o, generalmente, hacia Estados Unidos. Ante ello, la implementación de la media-
ción lingüística ―en tanto competencia integradora para formar usuarios autónomos y 
conscientes de la lengua (Trovato, 2013)―, resultó una vía asequible para el investigador 
a cargo, quien retomó los saberes culturales de la comunidad y dotó de confianza a los 
aprendientes del español como segunda lengua.

2. La lecto-escritura para sobrellevar la movilidad
A partir de los discursos vertidos mediante entrevistas semiestructuradas e historias de vida, 

se consideraron las problemáticas expresadas por las y los asistentes a dos centros de atención 
para población en situación de movilidad, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En ambos casos, las in-
vestigadoras se posicionaron en la lógica de un acompañamiento lecto-escritor.

Así, en el contexto denominado ‘Centro Integral Pan de Vida’, la investigadora a cargo trabajó 
mediante la escritura de microrrelatos vivenciales, a partir de lo cual las y los asistentes encon-
traron una manera de redimir sus múltiples duelos derivados de la migración (interna y externa) 
en la cual se veían inmersos de manera forzada. En la ‘Casa del Migrante Jesús Esperanza en el 
Camino’, la investigadora en turno facilitó el desarrollo de talleres de cuenta-cuentos a infantes 
quienes, a través del dibujo libre, externaron sus múltiples vivencias en torno a un tránsito que, 
por lo general, salía de su comprensión y sus deseos. Mediante ambas experiencias, las investi-
gadoras encontraron que al considerar la escritura una práctica y no sólo un saber académico, 
es posible desarrollar competencias más significativas para las personas que han quedado fuera 
del dispositivo social.

3. Leer y escribir para frenar la (in)movilidad
En el marco de un escenario rural, se reflexionó sobre la necesidad de fomentar un entorno al-

fabetizador que retomara las problemáticas expresadas mediante entrevistas semiestructuradas 
por las habitantes de una comunidad denominada Nueva Palestina, en el municipio de Jiquipilas, 
Chiapas. En este caso, se logró un proceso de acompañamiento afectivo y lecto-escritor con 
mujeres, amas de casa, hablantes de español, quienes no poseen formación académica más allá 
del bachillerato, y que viven al margen de los mandatos de género arraigados históricamente en 
sus familias. Mientras la apuesta de la investigadora fue formar a tres mujeres en el campo de 
la promoción lectora2 para que dirigieran la biblioteca comunitaria, los resultados trascendieron 
las metas esperadas, pues de la mano con procesos de alfabetización informacional y disciplinar 
(Montes Silva & López Bonilla, 2017), emergieron procesos reflexivos, organizativos, de cuestio-
namiento y empoderamiento en torno al papel de las mujeres en el devenir de Nueva Palestina y 
su impacto en la formación de las infancias.

2 Es un campo de acción social que busca “democratizar la lectura” a través de “acciones que responden al ámbito político, económico 
y administrativo de instituciones tanto públicas como privadas” (González Ramírez et al., 2022, p. 56)
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CONCLUSIONES
A lo largo del escrito, se reflexionó sobre la relevancia de la movilidad humana como causa, 
efecto o finalidad de los procesos de contacto lingüístico reflejados en las prácticas de lectura y 
escritura emanadas de los cuatro contextos de trabajo discutidos: un municipio con vitalidad lin-
güística en lengua indígena, un centro de apoyo a migrantes internacionales, un centro de apoyo 
a migrantes nacionales y, finalmente, un municipio rural. A partir de lo anterior, es posible delinear 
dos líneas de trabajo pendiente para este proyecto u otros futuros, a saber:

1.  La necesidad de una alfabetización que recoja los conocimientos lingüísticos y culturales 
de los grupos en situación de movilidad, así como las necesidades expresadas desde sus 
significados de vida, pues todavía existe una creencia estereotipada respecto a que leer y 
escribir configuran un hábito exclusivo de élites o para soportes impresos. En procesos de 
movilidad, los participantes ya poseen “habilidades letradas que funcionan de manera pa-
ralela, y en muchas ocasiones conjuntas con otras literacidades que el propio sujeto porta, 
tales como las familiares o culturales” (Vázquez Ahumada et al., 2023, p.79), es decir, por-
tan literacidad crítica la cual, en tanto agentes de movilidad, ya han echado a andar al salir 
de sus lugares de origen y cuestionar, por ende, el actual estado de cosas.

2.  La importancia del trabajo interdisciplinario para la solución de problemas sociales, pues 
la lógica que ha guiado este análisis se sustentó en la tesis de que el proceder interdis-
ciplinario y eminentemente inductivo es un potencial generador de cambio social y, en 
este caso, de resolución sobre el llamado analfabetismo funcional (Chartier, 2004), el cual 
resulta un tema crucial en la agenda permanente del gobierno federal. Los resultados mos-
trados se desprenden del trabajo colectivo entre estudiantes, docentes y sociedad civil en 
torno a los pendientes metodológicos y éticos para incidir con grupos prioritarios o vulne-
rables en el estado de Chiapas; ello resalta la necesidad del trabajo conjunto entre agentes 
socioculturales e investigadores para lograr un cambio social. 

Con todo lo anterior, cabe preguntarse si en la actual política del lenguaje en México debieran 
considerarse los procesos de movilidad como una variable dependiente de los procesos de (in)
movilidad, apreciables en el rezago educativo (si pensamos en la práctica de la lecto-escritura), 
así como en otros saberes más. Si bien, este cuestionamiento podría llevarse hacia el quehacer 
de las políticas de salud, de procuración de justicia, de desarrollo económico, de desarrollo sus-
tentable, y otras más, en este escrito nos hemos concretado a complejizar el contacto cultural y 
lingüístico como reflejo del dinamismo humano.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
La información aquí vertida queda a disposición de investigadores y público en general cuyo in-
terés sea la mejora de políticas públicas para la atención de población en situación de movilidad. 
Merecen especial atención la Fundación Cáritas deTuxtla Gutiérrez, Chiapas, A.C., así como la 
Comunidad en Acción contra la Violencia (CEACVI A.C.), quienes trabajan constantemente en el 
apoyo a grupos prioritarios. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Para esta investigación, se utilizaron recursos propios en el marco del proyecto Lengua escrita y 
movilidad humana: hacia una alfabetización cultural de grupos vulnerables en Chiapas, con vigen-
cia de 2021 a 2032, Programa Investigadoras e Investigadores por México del Consejo Nacional 
de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT).
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Mediación lectora para el rescate de la tradición oral
 de Chiapa de Corzo, Chiapas

Camacho-Grajales, Ljiljana Doreyra1* y Garzón-Clemente, Rebeca1

RESUMEN
La investigación se centra en la mediación lec-
tora para preservar la tradición oral en Chia-
pa de Corzo, Chiapas, mediante un taller en 
la Biblioteca Municipal para niños de 8 a 11 
años. Se busca revitalizar las narrativas loca-
les y fortalecer la identidad cultural de los ni-
ños, abordando la desconexión generada por 
la falta de enseñanza de tradiciones locales. 
Basado en teorías de Berger, Luckmann y Ba-
jtín, el proyecto utiliza la Investigación Acción 
Participativa, involucrando a los niños en la re-
copilación y narración de cuentos locales. La 
metodología incluye observación participante, 
entrevistas y registro fotográfico. Aunque la 
investigación aún no ha concluido, se espera 
mejorar las competencias lectoras y escritoras 
de los niños, fortaleciendo su identidad cultural 
y contribuyendo a la preservación de la tradi-
ción oral chiapacorceña. El proyecto destaca la 
importancia de enfoques participativos y cua-
litativos para abordar problemas educativos y 
culturales, promoviendo la conexión de los ni-
ños con su herencia cultural y la formación de 
ciudadanos conscientes y comprometidos con 
su comunidad.

PALABRAS CLAVE
Identidad cultural, narrativas orales, participación 
comunitaria, patrimonio cultural, preservación

ABSTRACT
The research focuses on reading mediation to 
preserve the oral tradition in Chiapa de Corzo, 
Chiapas, through a workshop at the Municipal 
Library for children aged 8 to 11 years old. It see-
ks to revitalize local narratives and strengthen 
the cultural identity of children, addressing the 
disconnection generated by the lack of teaching 
of local traditions. Based on theories by Berger, 
Luckmann and Bakhtin, the project uses Parti-
cipatory Action Research, involving children in 
the collection and narration of local stories. The 
methodology includes participant observation, 
interviews and photographic recording. Althou-
gh the research has not yet concluded, it is ex-
pected to improve children's reading and writing 
skills, strengthening their cultural identity and 
contributing to the preservation of the oral tra-
dition of Chiapa de Corzo. The project highlights 
the importance of participatory and qualitative 
approaches to address educational and cultural 
problems, promoting children's connection with 
their cultural heritage and the formation of citi-
zens aware and committed to their community.

KEYWORDS
Community participation, cultural heritage, cultural 
identity, oral narratives, preservation

1 Universidad Autónoma de Chiapas
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en la mediación lectora como herramienta para el rescate 
de la tradición oral en Chiapa de Corzo, Chiapas. La tradición oral, vital para la identidad cultural, 
ha sido relegada por la globalización y la modernidad, amenazando su continuidad. Este proyec-
to se propone desarrollar un taller de mediación lectora en la Biblioteca Municipal de Chiapa de 
Corzo “Profr. Ángel Pola Moreno” para niños de 8 a 11 años, con el fin de revitalizar y preservar 
las narrativas locales.

El tema central es la mediación lectora para rescatar la tradición oral. Los antecedentes señalan 
que la transmisión oral ha mantenido viva la cultura de cada pueblo, pero actualmente tanto en hoga-
res como en escuelas no se enseñan las tradiciones locales, priorizando aspectos culturales externos. 
Esto ha generado una desconexión cultural en los niños, afectando su identidad y orgullo regional.

El problema de investigación identificado es que los niños que asisten a la Biblioteca Municipal 
carecen de conocimiento y aprecio por sus tradiciones locales, influenciados por una educación que 
no prioriza la cultura local. Este fenómeno ha llevado a una desconexión con sus raíces culturales.

El objetivo general de esta investigación es realizar un taller de mediación lectora para recu-
perar la oralidad de cuentos, mitos y leyendas, integrando la identidad cultural en los niños de 
Chiapa de Corzo y fomentando su acercamiento a la lecto-escritura.

La perspectiva teórica se sustenta en las teorías de Berger y Luckmann (2021), que consideran 
la cultura como un acopio social de conocimientos construidos a través de la comunicación, y 
en las reflexiones de Mijail Bajtín (2005), que ven el lenguaje como un depósito de significado y 
experiencia transmitido a través del tiempo, conceptualizando a la mediación lectora como un 
proceso de motivación y guía para que los niños sientan interés y placer por la lectura y la escri-
tura, incluyendo sus propias narraciones orales. Giménez (2005) enfatiza que cultura e identidad 
son inseparables, ya que la identidad otorga elementos diferenciadores a un grupo social, mien-
tras que Navarrete (2015) destaca que la identidad es un proceso continuo de creación que se 
sostiene en la relación con la sociedad. En este contexto, la identidad cultural, entendida como 
la combinación de elementos y características específicas que definen a una comunidad, se for-
talece a través de la interacción continua entre la cultura y la lecto-escritura, permitiendo que los 
niños no solo preserven, sino también reinterpreten su herencia y patrimonio cultural.

La propuesta metodológica se basa en la Investigación Acción Participativa (IAP), que busca in-
volucrar activamente a los participantes en el proceso de aprendizaje y rescate cultural, incluyendo 
la recopilación de cuentos, mitos y leyendas locales, que serán narrados y transcritos por los niños, 
facilitando el tránsito entre la oralidad y la escritura trabajando estratégicamente en un taller donde 
los niños pueden explorar y valorar su patrimonio oral mediante actividades lúdicas y creativas. 

Este proyecto busca no solo mejorar las competencias comunicativas de los niños, sino tam-
bién fortalecer su identidad chiapacorceña, fomentando un sentido de pertenencia y orgullo por 
su herencia cultural. Al recuperar y valorar la tradición oral, se contribuye a la formación de ciu-
dadanos conscientes y comprometidos con su comunidad, asegurando la preservación de su 
legado cultural para las futuras generaciones.

METODOLOGÍA
La investigación inició en enero del 2024 en la Biblioteca Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, 
una localidad con una rica herencia cultural y una notable tradición oral. Se está implementando 
un taller de mediación lectora con niños de 8 a 11 años, activo de marzo a octubre de 2024. Este 
proyecto tiene como objetivo conectar a los niños con la lecto-escritura a través de la recuperación 
de cuentos, mitos y leyendas de la comunidad, utilizando la Investigación Acción Participativa 
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(IAP) como enfoque metodológico. La IAP, con su carácter cualitativo y socio-crítico, fomenta la 
colaboración activa de los participantes y promueve el diálogo y la interpretación comunitaria de 
las problemáticas. Según Creswell, la investigación acción participativa “implica una inclusión 
completa y abierta de los participantes en el estudio, como colaboradores en la toma de decisio-
nes, comprometiéndose como iguales para asegurar su propio bienestar” (2012, p. 583).

Este enfoque metodológico no solo fortalece la conexión de los niños con la lecto-escritura, 
sino que también facilita el fortalecimiento de su identidad cultural a través de este proceso. La 
perspectiva de la IAP se complementó con diversas técnicas de recolección de datos para ase-
gurar una comprensión integral del fenómeno estudiado, centrado en cómo la identidad cultural 
de los niños se enriquece y se preserva mediante la participación activa en la recuperación y 
reinterpretación de su patrimonio oral.

La observación participante ha sido una técnica central, donde los investigadores se inte-
graron en las actividades diarias del taller, estableciendo relaciones cercanas con los niños y 
posibilitando un ambiente de confianza y participación activa. Los datos recolectados se han 
documentado en un diario de campo, estructurando la información según los momentos de cada 
sesión: inicio, desarrollo y cierre. Este diario ha permitido narrar el desarrollo de las actividades, 
los resultados obtenidos, los materiales utilizados y la participación de los niños.

Para complementar estos datos, se han realizado entrevistas abiertas con los participantes, 
enfocándas en sus prácticas lectoras y escritoras. Estas entrevistas, entendidas como situacio-
nes de interacción social, han proporcionado información valiosa y específica para sustentar 
los juicios surgidos durante la investigación. Además, se ha utilizado el registro fotográfico para 
capturar de manera visual el contexto y las actividades del taller, ofreciendo una representación 
concreta y clara del entorno y las dinámicas de trabajo.

La recolección de datos a través de estas técnicas permite realizar un análisis inductivo de la 
información cualitativa, identificando patrones y temas emergentes. La triangulación de datos 
asegura la validez y confiabilidad de los resultados. La participación activa de 20 niños en edad 
escolar permite evaluar el impacto del taller en sus competencias lectoras y escritoras, así como 
en el fortalecimiento de su identidad cultural.

Esta propuesta metodológica destaca la importancia de utilizar enfoques participativos y cua-
litativos para abordar problemas educativos y culturales. El taller de mediación lectora espera 
mejorar las habilidades lectoras y escritoras de los niños, así como también rescatar y valorizar 
la tradición oral de Chiapa de Corzo, contribuyendo a la preservación de la identidad cultural local.

                                             Figura 1. Participantes del taller
                                             

    

                                              Fuente: archivo personal (2024)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los avances de cinco meses de trabajo, la observación participante ha sido esencial para docu-
mentar las interacciones y el desarrollo del taller, registrando estos datos en un diario de campo. 
Adicionalmente, se  realizaron  han realizado entrevistas abiertas con los niños para explorar sus 
prácticas lectoras y escritoras, complementadas con registros fotográficos que capturan el entorno 
y las dinámicas del taller. El análisis de estos datos se lleva a cabo mediante técnicas inductivas, 
identificando patrones y temas emergentes para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados.

Aunque la investigación aún no ha concluido, se anticipa que los resultados mostrarán me-
joras en las competencias lectoras y escritoras de los niños, así como un fortalecimiento de su 
identidad cultural. Este proceso se enmarca en un contexto histórico y cultural rico, como lo es 
Chiapa de Corzo. Esta localidad, con sus profundas raíces en la cultura chiapaneca y su historia 
de resistencia y sincretismo religioso, ha mantenido vivas sus tradiciones orales a través de ge-
neraciones. El rescate de estas tradiciones no solo enriquece la identidad cultural de los niños, 
sino que también preserva el legado cultural del pueblo chiapacorceño. Aunque no se refiere 
explícitamente a una herencia chiapa en general, este enfoque se debe al interés particular en las 
tradiciones específicas de Chiapa de Corzo, las cuales merecen ser destacadas.

Algunos de los textos que se han trabajado son: Leyendas del México prehispanico (2018), El 
sol y la luna (Ramírez, 2021), El libro Cuentos y leyendas de México (Scheffler,1984), La gran cam-
pana (Hinsdale,2016),  La ceiba arrecha (2012).

La importancia del rescate cultural y de la tradición oral en Chiapa de Corzo radica en la preser-
vación de su identidad y patrimonio cultural. Las actividades del taller no solo tienen un impacto 
educativo, sino que también contribuyen a la continuidad de las costumbres y tradiciones que 
han sido transmitidas oralmente a lo largo de los años. Este enfoque permite que los niños no 
solo adquieran habilidades lectoras y escritoras, sino que también se sientan parte de una heren-
cia cultural viva y en constante evolución.

CONCLUSIONES
La implementación de un taller de mediación lectora en la Biblioteca Municipal de Chiapa de Cor-
zo ha permitido un acercamiento significativo entre los niños y la tradición oral de su comunidad. 
La propuesta metodológica de la investigación ha fomentado un aprendizaje activo y colabora-
tivo, donde los participantes han mejorado sus competencias lectoras y escritoras mientras se 
reconectan con su patrimonio cultural. Este enfoque no solo fortalece la identidad cultural de los 
niños, sino que también contribuye a la preservación y valorización de las tradiciones orales de 
Chiapa de Corzo. La importancia de rescatar y mantener viva esta herencia cultural se refleja en 
la continuidad de las prácticas y conocimientos que definen la identidad de la comunidad chiapa-
corceña. Así, el proyecto demuestra que la integración de la cultura y la educación puede generar 
un impacto positivo en la formación de los jóvenes y en la preservación del patrimonio cultural.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
La atención a los niños en edad escolar de Chiapa de Corzo se enfoca en talleres de mediación 
lectora para explorar y apreciar su patrimonio cultural. Estos talleres fortalecen sus habilidades 
lectoras y escritoras y fomentan el interés por la tradición oral. Al enriquecer su conocimiento y 
conexión con su cultura, no solo se benefician los niños, sino también el pueblo, al formar nue-
vas generaciones conscientes y orgullosas de su herencia cultural, asegurando la preservación 
y valorización de las tradiciones locales.
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Narrativa de una investigación: 
mi experiencia investigando la crianza de infantes de padres/madres universitarios 

Altuzar-Camas, Daniela1*; Ramos-Castro, Rita Virginia1 y Gutiérrez-Gordillo, Elisa1

RESUMEN
En la intersección dinámica entre la educación 
superior y la paternidad/maternidad, emerge una 
narrativa poderosa y poco explorada: la vida de 
padres y madres universitarios y sus prácticas 
de crianza. Esta ponencia se enfoca en la narra-
ción de la experiencia personal durante la reali-
zación de una investigación sobre este tema. 
Se presentarán resultados preliminares como 
evidencia de dicha experiencia, aunque no son el 
foco principal del artículo. A través de una inves-
tigación mixta, se exploraron las experiencias de-
talladas de seis estudiantes (cinco mujeres y un 
hombre) de la Facultad de Humanidades C-VI de 
la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), 
quienes equilibran sus roles como estudiantes y 
cuidadores principales de sus infantes. Los par-
ticipantes se seleccionaron por una muestra por 
conveniencia y, el método utilizado fue el estudio 
de caso para capturar profundamente sus vidas 
y desafíos cotidianos a partir de entrevistas y en-
cuestas diseñadas para cada etapa del proceso 
investigativo. Estas técnicas revelaron estrate-
gias personales, dificultades, fortalezas des-
cubiertas y la resiliencia demostrada por estos 
estudiantes en su doble papel. Esta ponencia no 
busca exponer los resultados de la investigación, 
sino relatar la experiencia personal del proceso 
investigativo: desafíos personales, dedicación, 
pasión, disciplina, motivación, organización me-
ticulosa del tiempo y trabajo arduo.

PALABRAS CLAVE
Educación Superior, maternidad, paternidad, 
crianza, experiencia, retos, narrati

ABSTRACT
At the dynamic intersection between higher 
education and parenthood, a powerful and litt-
le-explored narrative emerges: the lives of uni-
versity parents and their parenting practices. 
This paper focuses on the narration of personal 
experience during research on this topic. Preli-
minary results will be presented as evidence of 
such an experience, although they are not the 
main focus of the article. Through a mixed re-
search, the detailed experiences of six students 
(five women and one man) of the Faculty of Hu-
manities C-VI of the Autonomous University of 
Chiapas (UNACH), who balance their roles as 
students and primary caregivers of their infants, 
were explored. Participants were selected by a 
convenience sample and the method used was 
the case study to deeply capture their lives and 
everyday challenges from interviews and sur-
veys designed for each stage of the research 
process. These techniques revealed personal 
strategies, difficulties, discovered strengths and 
the resilience demonstrated by these students 
in their dual role. This paper does not seek to 
present the results of the research, but to rela-
te the personal experience of the research pro-
cess: personal challenges, dedication, passion, 
discipline, motivation, meticulous organization 
of time and hard work.

KEYWORDS
Higher education, maternity, paternity, parenting, 
experience, challenges, narrative.
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INTRODUCCIÓN 
La investigación titulada "La crianza de infantes en la etapa sensoriomotora para el desarrollo 
integral" se encuentra actualmente en proceso de culminación y aún no ha sido publicada. Surge 
de mi experiencia como investigadora en formación en la Facultad de Humanidades C-VI de la 
UNACH. Durante mi trayectoria académica, he tenido la oportunidad de observar de cerca las rea-
lidades que enfrentan los estudiantes universitarios que también son padres o madres, así como 
el impacto de estas realidades en el desarrollo de sus infantes durante la etapa sensoriomotora, 
que abarca desde el nacimiento hasta los dos años de edad. El desarrollo integral, entendido 
como "un proceso interactivo de maduración que resulta de una progresión ordenada de desarro-
llo de habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, de lenguaje, socio-emocionales y de autocon-
trol" (Ponce, 2016, citado en Santi-León, 2019, párr. 15), es fundamental en esta investigación. Un 
apego seguro en la primera infancia, como señala el Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (2022), proporciona una base sólida para los aprendizajes socio-emocio-
nales que perdurarán hasta la edad adulta.

Mi investigación sobre la crianza de infantes de padres y madres estudiantes universitarios 
ha enriquecido significativamente mi formación académica. Utilizando un enfoque de estudio 
de caso y combinando métodos cualitativos y cuantitativos, he explorado las dinámicas fami-
liares y las interacciones entre vida académica y parentalidad, ampliando mi perspectiva como 
investigadora. Este trabajo ha fortalecido mi capacidad para entender las complejas relaciones 
entre la familia y la educación superior. Los conocimientos adquiridos me permiten proponer 
recomendaciones informadas para apoyar a padres y madres universitarios. Deseo compartir 
estos aprendizajes para motivar a otros a investigar y contribuir a la generación de conocimiento 
relevante, así como al desarrollo de políticas y prácticas más efectivas para mejorar el apoyo a 
estos estudiantes y sus familias.

METODOLOGÍA
El proyecto utilizó un paradigma interpretativo, el cual, según Pérez Serrano (1994), permite com-
prender la realidad al considerar que el conocimiento es relativo a los significados de los sujetos 
y tiene sentido en la cultura y cotidianidad del fenómeno educativo (citado en Ricoy, 2016, p. 8). 
Además, se adoptó un enfoque mixto de investigación, según Hernández-Sampieri et al. (2014), 
que no busca reemplazar la investigación cuantitativa ni cualitativa, sino aprovechar las fortale-
zas de ambos tipos de indagación y minimizar sus debilidades. Los participantes son seis estu-
diantes universitarios, todos de la licenciatura de pedagogía pertenecientes a la UNACH, cinco de 
ellas son mujeres y, uno de ellos hombre:

Mujer, 22 años: Tuvo a su hijo a los 18 años. Vive en unión libre y recibe apoyo emocional y 
económico de sus padres y parcialmente de su pareja. Vive en casa de sus progenitores. Recién 
egresada en pedagogía, estudió en el turno matutino. Madre de un hijo. Originaria de Tuxtla Gu-
tiérrez. Se dedicó únicamente a estudiar.

Mujer, 24 años: Soltera. Recién egresada en pedagogía, estudió en el turno matutino. Cuenta 
con apoyo económico de su abuelo y el padre de su hijo, y una sólida red de apoyo de su madre 
y abuelo materno. Vive con su progenitora tras separarse de su pareja. Usa la guardería infantil 
universitaria. Madre de un hijo. Originaria de Tuxtla Gutiérrez. Se dedicó únicamente a estudiar.

Mujer, 21 años: Soltera. Cursa el 5º semestre de pedagogía en turno matutino. Recibe apoyo 
total de sus padres. Vive con su hijo en Tuxtla Gutiérrez (es foránea). Madre de un hijo. Se dedica 
únicamente a estudiar.
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Mujer, 19 años: Soltera. Cursa el 2º semestre de pedagogía en turno matutino. Recibe apoyo 
total de su madre, padre y hermana. Vive sola en Tuxtla Gutiérrez (es foránea). Madre de una hija. 
Se dedica únicamente a estudiar.

Mujer, 27 años: Soltera. Cursa el 5º semestre de pedagogía en turno vespertino. Vive con su 
madre y hermanos. Trabaja de manera remota y recibe apoyo financiero de su madre y una beca 
universitaria. Madre de una hija. Vive en Tuxtla Gutiérrez.

Hombre, 35 años: Tuvo a su hija a los 29 años mientras cursaba el 5º semestre de pedagogía 
en turno matutino. Casado, vive con su pareja y su hija. Recibió apoyo emocional y financiero de 
sus padres, suegros y pareja. Usaba la guardería infantil universitaria. Padre de dos hijas. Origina-
rio de Comitán de Domínguez, Chiapas. Se dedicó únicamente a estudiar

El método elegido fue un estudio de caso, que se enfoca en la particularidad y complejidad de 
un caso singular para comprender su actividad en circunstancias importantes (Stake, 1999). Para el 
procesamiento de los datos cualitativos, se trabajaron siete categorías, presentadas a continuación:

                              Tabla 1. Construcción de categorías   
 
                               

Las categorías fueron seleccionadas meticulosamente según un criterio personal para refle-
jar adecuadamente la complejidad del tema de estudio. Este enfoque cuidadoso permite una 
exploración profunda y detallada, asegurando que cada categoría contribuya significativamente 
a la comprensión integral del fenómeno investigado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las tareas ejecutadas durante la investigación han sido una fuente principal de aprendizaje y cre-
cimiento profesional. Este artículo detallará dicho aprendizaje, describiendo las acciones realiza-
das y los conocimientos adquiridos a partir de ellas. En primer lugar, se formuló el planteamiento 
del problema mediante una lluvia de ideas sobre temas de interés, asegurando incluir opciones 
que despertaran una auténtica pasión. Investigar temas sin suficiente interés carece de sentido. 
Con un listado de temas y problemáticas en mano, y tras una lectura exhaustiva sobre cada uno, 
se filtraron las opciones utilizando dos criterios principales: viabilidad e interés personal. Esto 
asegura que el tema seleccionado sea factible en términos de recursos y tiempo, y mantenga al 
investigador motivado y comprometido.

La presentación del problema de investigación es fundamental, no solo para iniciar el proyec-
to, sino también para mantener una dedicación y pasión constantes a lo largo del proceso. Esta 
dedicación es esencial para generar ideas innovadoras y perspectivas únicas que enriquecen 
el desarrollo y los resultados del estudio. Aunque el cansancio es natural debido a las extensas 
horas de lectura y las demandas diarias, la emoción de descubrir que cuanto más se lee, más 
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se comprende la vastedad del conocimiento disponible, constituye la verdadera riqueza de la 
investigación. Este proceso permite al investigador percibir su pequeño papel dentro de la inmen-
sidad de información aún por explorar. Un planteamiento del problema bien estructurado facilita 
la delimitación del objetivo general y sus objetivos específicos, que deben trabajar en conjunto 
para alcanzarlo. Este planteamiento proporciona un objeto de estudio central para la investiga-
ción. Delimitar el problema puede ser sencillo si se realiza una lectura consciente y exhaustiva. 
Completada esta etapa, es más fácil describir el contexto de la investigación, seleccionar a los 
sujetos de estudio, justificar el proyecto y formular la pregunta de investigación, que se refleja en 
el objetivo general del estudio. 

En segundo lugar, la experiencia de estos meses ha permitido una inmersión en metodología, 
familiarizándome con diversas tradiciones de investigación, como paradigmas y métodos. Este 
proceso requiere una lectura profunda y reflexiva para seleccionar los métodos más adecuados 
para la pregunta de investigación, considerando los recursos disponibles. Este aprendizaje ha 
fortalecido mi capacidad para diseñar estudios rigurosos y efectivos, garantizando una aproxi-
mación metodológica sólida. Aunque puede parecer tedioso al principio, adentrarse en las tradi-
ciones de investigación ayuda a entender las bases para obtener resultados válidos y confiables. 
Además, al aprender sobre instrumentos, técnicas y estrategias de recolección de información, 
he mejorado mis habilidades de comunicación. Establecer un ambiente de confianza, practicar 
la escucha activa y mantener la ética profesional son cruciales para obtener datos válidos y rele-
vantes. Las entrevistas, más que conversaciones formales, son espacios de intercambio íntimo 
con los sujetos de investigación, esenciales para desarrollar el proyecto.

En tercer lugar, para elaborar el marco teórico de la investigación se utilizó la Inteligencia Arti-
ficial, específicamente ChatGPT, manteniendo en todo momento una ética tecnológica. Se consi-
deró cuidadosamente el impacto de las decisiones tomadas con la ayuda de la IA, asegurando el 
respeto a los estándares éticos y profesionales para preservar la integridad de la investigación. La 
información se recopiló de repositorios universitarios, revistas científicas y bibliotecas virtuales, 
proporcionando una base sólida y actualizada. Además, se consultaron redes sociales para seguir 
a expertos, quienes recomendaron libros digitales, autores y teorías que enriquecieron la compren-
sión de los fenómenos estudiados y aportaron perspectivas contemporáneas al marco teórico.

En cuarto lugar, para un análisis efectivo de los resultados, es recomendable triangular la 
información, integrando datos de diversas técnicas como observación, entrevistas, encuestas y 
grupos focales. Esta triangulación proporciona una comprensión más completa de los fenóme-
nos estudiados, ayudando a identificar patrones y relaciones significativas. Además, el análisis 
crítico y la argumentación rigurosa son esenciales para asegurar que los juicios de valor se basen 
en evidencia empírica sólida y evitar interpretaciones sesgadas. El análisis de la información es el 
momento adecuado para introducir juicios de valor, permitiendo al investigador expresar opinio-
nes de manera crítica y reflexiva.

En conclusión, los resultados de esta investigación han sido fundamentales para mi forma-
ción como investigadora. La experiencia ha permitido identificar patrones de comportamiento y 
actitudes hacia la crianza, destacando la importancia de enfoques empáticos y respetuosos en la 
investigación social. Los datos sugieren que las nuevas generaciones de padres y madres tienen 
el potencial para impulsar cambios positivos en la sociedad. Estas reflexiones subrayan la nece-
sidad de promover prácticas de crianza respetuosas y empáticas para el desarrollo integral de 
los niños desde sus primeros años de vida. Como se cita en Izzedin y Pachajoa (2009), la crianza 
"constituye la primera historia de amor sobre la que se edifica en gran parte la identidad del niño 
y se construye el ser social" (p. 1), destacando su papel crucial en la formación de los individuos.
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Implementar una disciplina rigurosa ha sido clave para el éxito en la investigación. La exigencia 
en la calidad del trabajo, la precisión en los datos y una distribución eficiente del tiempo han sido 
esenciales para garantizar la validez y la integridad de los resultados. Enfocarse en los objetivos y 
mantener una alta responsabilidad en cada fase del proyecto ha permitido comprender contextos 
y realidades diversas, y contrastar experiencias. La satisfacción de contribuir a visibilizar y apoyar 
a padres y madres universitarios añade una dimensión significativa a la labor académica. Esta 
experiencia ha fortalecido mi capacidad para realizar investigaciones rigurosas y con enfoque 
humano, promoviendo mi desarrollo profesional y personal en pedagogía. Además, el constan-
te descubrimiento y aprendizaje resalta la importancia del aprendizaje continuo, inspirando un 
compromiso duradero con la excelencia académica y la innovación en la investigación educativa.

CONCLUSIONES
A través de este proceso de investigación, se ha adquirido un profundo entendimiento sobre las 
dinámicas y desafíos que enfrentan los padres y madres estudiantes universitarios. Además, 
se han desarrollado habilidades críticas en el manejo de datos cualitativos y cuantitativos, in-
cluyendo el uso de software como Atlas Ti y SPSS. Los hallazgos se sustentan en un corpus de 
información obtenido de entrevistas realizadas entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, dirigi-
das a estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es 
así, como parte de mi formación como pedagoga se ha fortalecido a partir de esta experiencia 
investigativa, la cual, ha incluido un riguroso estudio de metodologías y prácticas de crianza. Este 
proceso ha sido fundamental para comprender la importancia de las redes de apoyo, el desarrollo 
integral y los contextos socioeconómicos y culturales.

Finalmente, respecto a la interrogante sobre si los padres y madres estudiantes universitarios 
propician el desarrollo integral de sus infantes durante la etapa sensomotora, la conclusión es 
afirmativa. Estos progenitores, a pesar de los desafíos académicos, muestran un compromiso 
constante hacia el bienestar de sus hijos desde sus primeras etapas de vida. Además, se observa 
una tendencia a desmitificar conceptos erróneos sobre la crianza infantil, superando influencias 
generacionales y modelos tradicionales.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Basándose en los resultados preliminares de esta investigación, la cual se centra en padres y 
madres estudiantes universitarios matriculados en la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de 
Humanidades C-VI de la Universidad Autónoma de Chiapas, se infiere que estos individuos están 
involucrados en el fomento del desarrollo integral de sus hijos e hijas. En vista de ello, se sugiere 
que las autoridades correspondientes continúen promoviendo la creación y fortalecimiento de 
redes de apoyo destinadas a este grupo demográfico. Así también, a partir de este proceso de 
investigación, se puede decir desde que ya, parte de los beneficios que los sujetos de investiga-
ción han adquirido, se centran en realizar en implementar talleres de sensibilización docente que 
aborden las necesidades específicas del estudiantado con roles parentales, con la finalidad de 
garantizar un entorno académico y familiar más inclusivo y solidario. Igualmente, se plantea la 
conveniencia de considerar la apertura del turno vespertino en el servicio de la Estancia Infantil, 
ya que permitiría a los y las estudiantes cumplir con sus responsabilidades académicas mien-
tras cuidan de sus infantes en un espacio que procura su desarrollo integral. Estas medidas, en 
conjunto, contribuirían significativamente a mejorar la experiencia universitaria de este grupo 
estudiantil y, paralelamente, a promover su éxito académico y personal.
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Necesidades sociopragmáticas de los migrantes no hispanohablantes 
en la frontera sur de México

Mendoza-Besares, Fernanda del Carmen1*; Cal y Mayor-Turnbull, Antonieta1;                                                                  
Domínguez-Aguilar, Ana María Candelaria1 y Miranda-Megchún, Mónica1

RESUMEN
El fenómeno migratorio alrededor del mundo 
representa grandes retos tanto para los países 
como para las personas que lo experimentan.  
En México, aunado a las complejidades propias 
que la migración implica, las personas migran-
tes no hispanoparlantes que ingresan a nuestro 
país están en una situación más vulnerable al en-
frentarse a una lengua y cultura desconocidas.  
Toda vez que la política migratoria del Gobierno 
de México (SEGOB, 2019) pone al centro a la per-
sona migrante y prioriza el respeto pleno a los 
derechos humanos, la perspectiva de género y 
la inclusión; consideramos pertinente diseñar 
un curso de español de emergencia que pueda 
ser impartido por personas e instituciones inte-
resadas en apoyar a esta población migrante a 
iniciar su integración en la sociedad mexicana. 
Esta investigación exploratoria de corte cualita-
tivo etnográfico de tipo particularista tiene como 
objetivo principal identificar las necesidades 
sociopragmáticas de las personas migrantes 
no hispanohablantes en el contexto de la fron-
tera de Tapachula, Chiapas. Para este efecto se 
realizaron observaciones, entrevistas y encues-
tas, contando con la participación de docentes 
de español como segunda lengua, expertos en 
migración, colaboradores de organizaciones no 
gubernamentales y personas migrantes no his-
panohablantes provenientes de Haití, Afganistán 
e Irán. Los resultados nos han permitido esta-
blecer las temáticas que incluiremos en nuestra 
propuesta de curso de español de emergencia. 

PALABRAS CLAVE
Migración, español para migrantes, necesidades 
sociopragmáticas

ABSTRACT
The migration phenomenon poses great challen-
ges to the countries as well as to the people who 
experience it.  In Mexico, along with the comple-
xities that migrating involves, non-Spanish spea-
king immigrants that arrive to our country are 
more vulnerable since they have to face an unk-
nown language and culture.  Considering that the 
immigration policies of the Mexican Government 
(SEGOB, 2019) place the immigrant at the center 
and give priority to the respect of Human Rights, 
gender perspective and inclusion, we consider 
that it is relevant to design an Emergency Spa-
nish course that can be implemented by people 
and institutions interested in helping these im-
migrants to start their integration into Mexican 
society. This exploratory, qualitative ethnogra-
phic particularistic study aims to identify the 
sociopragmatic needs to non-Spanish speaking 
immigrants in the border of Tapachula, Chia-
pas.  To this end, observations, interviews and 
surveys were conducted, having as participants 
Spanish as a second language teachers, experts 
in migration, NGOs collaborators and non-Spani-
sh speaking immigrants from Haiti, Afghanistan 
and Iran.  The results gathered have allowed us 
to establish the topics that we will include in the 
proposal of an Emergency Spanish course. 

KEY WORDS
 Migration, Spanish for immigrants, sociopragmatic 
needs. 
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INTRODUCCIÓN 
México no es ajeno a la migración pues en nuestro país están presentes las cuatro dimensiones 
del fenómeno migratorio: origen, tránsito, destino y retorno (SEGOB, 2019).  Aunado a las comple-
jidades propias que la migración implica tanto para las personas migrantes como para las nacio-
nales y las autoridades, el drástico cambio en el perfil lingüístico de las personas migrantes entre 
el 2022 y 2023 ha conllevado sus propios retos, toda vez que el número de eventos registrados 
con personas  provenientes de Haití aumentó en un 260 %, mientras que hubo un incremento del 
37 % de eventos con personas extra continentales procedentes principalmente de África y Asia 
(OIM, 2023). Estas personas migrantes enfrentan barreras diferentes a las de los hispanohablan-
tes provenientes de Centro y Sudamérica, pues en la mayoría de los casos tienen que lidiar con 
una lengua y una cultura que les son ajenas. 
De hecho, para que la persona migrante pueda comunicarse con los hispanohablantes, necesita 
compartir un mismo código lingüístico. Sin embargo, esto no garantiza que la comunicación 
sea efectiva; ya que, para poder comunicarnos, todas las personas debemos tener desarrollada 
la competencia comunicativa. De acuerdo con Dell Hymes (1971), ésta implica saber discernir 
adecuadamente cuando hablar y no hablar, de qué hablar, cómo expresarnos y a quién dirigirnos 
en una situación de comunicación. Esto hace que la competencia lingüística, es decir, conocer 
la morfología y sintaxis de una lengua, no sea suficiente para una adecuada comunicación.  En 
efecto, al aprender el español como segunda lengua, es necesario que las personas migrantes 
también desarrollen las competencias sociolingüística y pragmática, pues éstas comprenden 
aspectos sociales y culturales del uso de la lengua. Como señalan López Ojeda (2007) y Pilleux 
(2001), éstas nos permiten reconocer las intenciones comunicativas y las convenciones de in-
teracción que regulan los distintos eventos comunicativos, así como aprender a usar distintos 
registros de la lengua y normas de cortesía,

En vista de lo anterior, los migrantes no hispanohablantes que ingresan a nuestro país, además 
de aprender la lengua, también necesitan desarrollar las competencias sociolingüística y pragmá-
tica que les permitan desenvolverse en el contexto mexicano. En este sentido, para poder diseñar 
un curso de español de emergencias, es menester conocer cuáles son las necesidades socioprag-
máticas más inmediatas que tienen los inmigrantes no hispanohablantes a su llegada al país 
y que deben ser solventadas. Lo anterior para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, 
interactuar con hispanohablantes e iniciar, si es su deseo, su integración a la sociedad mexicana. 

METODOLOGÍA
Este estudio se rigió por los principios de la investigación cualitativa, pues como señala Richards 
(2003), la investigación cualitativa estudia a los seres humanos en su entorno natural, en el con-
texto de su vida cotidiana, y trata de comprender y dar sentido a las acciones desde el punto 
de vista de los participantes. Además, es un estudio etnográfico particularista (Murillo y Martí-
nez-Garrido, 2010) pues se centra en el estudio de un grupo particular de personas, es decir los 
inmigrantes residentes en el “Albergue Hospitalidad y Solidaridad A.C.”.  
La investigación se desarrolló en dos fases, la primera durante una estancia académica en la 
Universidad de Alcalá de Henares, en España, para conocer acerca de la enseñanza de español 
a migrantes con personas expertas en la materia, así como para observar cómo se impartían las 
clases de español para migrantes en distintos centros de Madrid y áreas cercanas. La segun-
da parte se realizó in situ en la ciudad de Tapachula, Chiapas; específicamente en el “Albergue 
Hospitalidad y Solidaridad A.C.”, para tener un primer acercamiento con personas migrantes no 
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hispanohablantes, así como para conocer la perspectiva de personas colaboradoras de esta or-
ganización no gubernamental y de abogados expertos en materia de migración.

Durante la estancia en España se realizaron nueve observaciones de clases de español como 
segunda lengua para migrantes, de las cuales dos se realizaron en el Centro de Acogida para 
Refugiados (CAR) en Vallecas, Madrid, cinco observaciones en la ACCEM, Guadalajara y dos en 
ASILIM en Madrid. Asimismo, se llevaron a cabo tres entrevistas con personas docentes de la 
Universidad de Alcalá de Henares que fungen como formadores de docentes de español y una 
entrevista a una docente de español como L2 del CAR, Vallecas, Madrid. El propósito principal 
de estas entrevistas y observaciones, además de conocer las temáticas que se abordan en los 
cursos de español para migrantes en dicho contexto, fue identificar las estrategias empleadas 
por las y los docentes expertos en enseñanza de español a migrantes, así como conocer la me-
todología y los materiales que emplean en las clases, cuestión que consideramos será de utilidad 
también para el diseño e implementación del curso.  

Durante los periodos de visita al “Albergue Hospitalidad y Solidaridad, A.C., se utilizaron distin-
tas técnicas.  En un primer momento, la autora 1 acudió al Albergue en donde permaneció viviendo 
una semana integrándose a las actividades diarias del albergue como voluntaria e interactuando 
tanto con el personal, como con los colaboradores y con los migrantes que en ese momento re-
sidían en el albergue. Durante este periodo registró en un diario los acontecimientos relevantes 
de la jornada así como las charlas breves informales, las interacciones y conductas observables 
que pudieran mostrar las barreras de comunicación y las necesidades sociopragmáticas de los 
migrantes no hispanoparlantes residentes en el albergue. Esta experiencia proporcionó una com-
prensión profunda del entorno en el que se planea implementar el curso de español de emergen-
cia, ofreciendo un panorama auténtico de las expectativas de contenido y organización para el 
diseño e implementación  del curso en el contexto específico de Tapachula, Chiapas.

Después de esta inmersión de una semana, se realizaron visitas posteriores al albergue para 
realizar encuestas a siete miembros del personal, colaboradores y voluntarios, así como entre-
vistas a dos abogados expertos en migración que colaboran con esta ONG. Finalmente, también 
se realizó una encuesta a diez inmigrantes no hispanohablantes que residían en el albergue y 
que aceptaron participar en el estudio. Las personas inmigrantes provenían de Irán, Afganistán 
y Haití, y las encuestas fueron traducidas a su lengua materna, es decir, creole y persa. Tanto las 
entrevistas como las encuestas tuvieron como objetivo conocer las barreras comunicativas y 
las necesidades sociopragmáticas que cada tipo de participante (personal, voluntarios, colabo-
radores, abogados, personas migrantes) consideran enfrentan y tienen las personas migrantes 
no hispanoparlantes. Para el análisis y triangulación de la información recabada se identificaron 
los marcadores discursivos que se integraron a una de estas categorías: barreras lingüísticas, 
choque cultural y necesidades sociopragmáticas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La primera categoría que sobresale es la de las barreras lingüísticas. Las barreras lingüísticas 
son precisamente las dificultades que se presentan en la interacción entre personas que hablan 
distintas lenguas o incluso variedades diatópicas o diastráticas de la misma lengua. Los docen-
tes de español coincidieron que los estudiantes que presentan mayores barreras lingüísticas 
son los provenientes de países cuya lengua materna no es europea o tiene un alfabeto diferente, 
como el árabe y el chino; así como quienes no se encuentran alfabetizados en su L1, y final-
mente quienes no hablan otra lengua internacional, como podría ser el inglés. Esto coincide con 
lo testificado por la autora 1, quien pudo apreciar en el albergue que los migrantes africanos o 
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brasileños que hablaban portugués, se relacionaban más con los migrantes hispanoparlantes y 
con los colaboradores del albergue, pues aunque cuando cada quien se expresara en su propio 
idioma lograban entablar una conversación básica. Esto no ocurría con los hablantes de persa, 
quienes tienen mayor dificultad para interactuar pues solo pueden hacerlo con el español bási-
co que han ido aprendiendo desde su llegada. En cuanto a las barreras lingüísticas, todos los 
participantes coinciden en que la principal es aquélla que enfrentan al realizar los trámites mi-
gratorios, pues no solo requiere de poder hablar, sino de entender escritos formales y llenar for-
mularios. Este tipo de lenguaje no es el que usa cotidianamente dentro del albergue, por lo que 
la labor de los abogados colaboradores es crucial, ya que actúan como intermediarios hasta 
donde las reglas del propio proceso migratorio se los permite. Ahora bien, tanto los colaborado-
res el albergue, como las personas migrantes y la propia autora 2, coinciden en que una barrera 
lingüística es el hecho de que el reglamento se encuentra solo en español, por lo que algunos 
migrantes no comprenden las normas del lugar, y esto dificulta en un inicio la convivencia. De 
igual manera, estos mismos participantes coinciden en que los migrantes no hispanohablantes 
tienen dificultades para interactuar más allá de cuestiones transaccionales, como la solicitud 
de cuestiones de elementos de aseo o la compra de artículos en el supermercado, en donde el 
lenguaje corporal y los objetos reales pueden sustituir a las palabras para lograr la satisfacción 
de sus necesidades.  

La segunda categoría es la del choque cultural. El Instituto Cervantes (2024) define al choque 
cultural como un conjunto de reacciones que puede experimentar un individuo o aprendiente de 
una segunda lengua al entrar en contacto por primera vez con una cultura diferente a la propia. 
Las personas migrantes participantes, la autora 1 y los colaboradores del albergue, coinciden 
en que las personas de orígenes extracontinentales, como Irán y Afganistán, tienen choques 
culturales con mayor frecuencia que aquellos migrantes provenientes de la región. Los choques 
culturales que se observaron y que los propios participantes testificaron tienen que ver con as-
pectos religiosos como es el no comer cerdo y hábitos de limpieza relacionados con la religión 
islámica. Además, presentan choques culturales con respecto al rol de las mujeres en el ambien-
te latinoamericano. Por otro lado, las mujeres migrantes musulmanas han percibido rechazo 
por el uso del velo por parte de otros inmigrantes y algunos miembros de la sociedad mexicana.

La tercera categoría versó sobre las necesidades sociopragmáticas. Kasper (1997 en Lizá-
rraga, 2022) afirma que el lenguaje sociopragmático son todas las habilidades que usamos 
para interactuar, que engloban la capacidad de conversar, hacer uso del lenguaje no verbal, en-
tender las pistas sociales e interpretar el lenguaje social para solucionar problemas y malenten-
dido. Si bien las observaciones y entrevistas realizadas en España arrojaron luz sobre las nece-
sidades sociopragmáticas de los inmigrantes no hispanohablantes, era necesario identificarlas 
en el contexto mexicano. A través de la aplicación de los diversos dispositivos y de la opinión 
de todos los participantes involucrados en el albergue, incluyendo a las personas migrantes 
no hispanoparlantes, se pudieron identificar las necesidades sociopragmáticas básicas que 
pueden englobarse básicamente dentro de los siguientes ámbitos: 1) Saber presentarse y dar 
información personal, 2)Expresarse y comprender aspectos relacionados a la salud, 3)Hacer so-
licitudes y pedir algo, 4)Conocer aspectos relacionados a la vivienda y el alquiler para residir en 
México,  5)Conocer aspectos sobre el transporte en México 6)Conocer los procesos para obtener 
un empleo, 7)Poder comunicarse con autoridades mexicanas, 8) Conocer el procedimiento de los 
trámites migratorios. 
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CONCLUSIONES
Las personas migrantes no hispanohablantes que ingresa a México por la frontera sur, carecen 
de la competencia comunicativa en español, lo que dificulta su interacción con la población local 
y con las autoridades. Sin embargo, para poder enfrentar las interacciones de la vida cotidiana 
y satisfacer en un inicio sus necesidades básicas, no necesitan dominar el español de manera 
avanzada sino tan solo aprender aspectos clave que les permitan navegar por la sociedad de 
manera más segura y autónoma. Así pues, las necesidades sociopragmáticas identificadas y que 
hemos organizado en ocho ámbitos, nos servirán de base para diseñar el curso de español de 
emergencia para las personas migrantes no hispanoparlantes que ingresan a nuestro país por la 
frontera sur de México.    

La llegada de las personas migrantes extracontinentales y no hispanohablantes representa un 
nuevo reto para la sociedad mexicana y un cambio en las dinámicas migratorias de México. Por 
tal motivo, desde el ámbito académico, se busca, por medio de iniciativas como la implementa-
ción de un curso de español de emergencia, coadyuvar a que los migrantes puedan interactuar 
con la población local, y, si así lo desean, a una integración más rápida a la sociedad mexicana.
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Nivel de adaptación a la vida universitaria en estudiantes 
de una universidad privada de Chiapas

Luna-Chan, Jared Eliezer1* y Roblero-Mazariegos, Gudiel1

RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo describir el nivel 
de adaptación a la vida universitaria de los es-
tudiantes de segundo semestre en curso 2024A 
de una universidad privada en Chiapas, utilizan-
do una investigación descriptiva transversal, en 
una población de 90 estudiantes mediante un 
muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Como instrumento se utilizó una modificación 
del cuestionario de vivencias académicas rea-
lizada por Vidal Cabanillas (2019); constituido 
por 5 dimensiones que incluye personal, inter-
personal, carrera, estrategias e institucional 
repartidos en 50 ítems. Se encontró que cerca 
del 75 % de los estudiantes presentan una adap-
tación media y casi todo el restante baja adap-
tación; la dimensión personal mantiene mayor 
presencia de alta adaptación con cerca del 30 %; 
por otra parte, las dimensiones carrera e institu-
cional muestran predominancia de baja adapta-
ción, con cerca del 75 % de los encuestados; y 
las mujeres presentan baja adaptación dos ve-
ces mayor que los hombres. Se concluye que la 
adaptación de los alumnos de segundo semes-
tre de la universidad de estudio se encuentra con 
tendencia al nivel medio y bajo; son las dimen-
siones carrera e institucional que mantienen los 
mayores porcentajes de baja adaptación, y es 
la dimensión personal en la que los estudiantes 
presentan mayor alta adaptación.

PALABRAS CLAVE
adaptación, estudiantes universitarios, viven-
cias académicas 

ABSTRACT
This study aims to describe the level of adap-
tation to university life among second-semes-
ter students in the 2024A course at a private 
university in Chiapas, using a cross-sectional 
descriptive research design with a population 
of 90 students selected through non-probabi-
listic convenience sampling. The instrument 
used was a modified version of the cuestiona-
rio de vivencias académicas by Vidal Cabanillas 
(2019), consisting of 5 dimensions: personal, 
interpersonal, career, strategies, and institutio-
nal, distributed across 50 items. It was found 
that approximately 75 % of the students exhibit 
a medium level of adaptation, while almost all 
the remaining students show low adaptation. 
The personal dimension shows the highest pre-
sence of high adaptation at around 30 %. On the 
other hand, the career and institutional dimen-
sions predominantly show low adaptation, with 
about 75 % of the respondents. Additionally, wo-
men exhibit twice the low adaptation compared 
to men. In conclusion, the adaptation of the se-
cond-semester students at the studied universi-
ty tends to be at medium and low levels, with the 
career and institutional dimensions having the 
highest percentages of low adaptation, and the 
personal dimension showing the highest level of 
high adaptation among students.

KEYWORDS
academic experiences, adaptation, university 
students 
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INTRODUCCIÓN
La adaptación universitaria es un proceso fundamental para el éxito académico y personal de 
los estudiantes, que puede abarcar dimensiones emocional, social y académica (Baker y Siryk 
citados por Pérez et al., 2020). Investigaciones como la de Cervero et al. (2021) han identificado 
factores críticos en la intención de permanencia, como la satisfacción con la elección de la ca-
rrera y la percepción de autoeficacia, junto con niveles bajos de ansiedad y desgaste emocional. 
En estudios específicos, como el realizado en estudiantes de ciencias de la salud en Perú (Vidal 
Cabanillas, 2019), se observa que la adaptación a la vida universitaria es mayoritariamente me-
dia a alta. Sin embargo, Dominguez-Lara et al. (2020), en su estudio “Adaptación universitaria en 
estudiantes peruanos de ciencias de la salud” resalta diferencias de género, donde las mujeres 
muestran una mejor adaptación académica e institucional, pero menor adaptación emocional. 

Una modelo que busca explicar la adaptación universitaria es el propuesto por Soares, Almei-
da y Ferreira (2006). Enfatiza la importancia de considerar factores interpersonales, académicos 
y contextuales en la transición y adaptación de los estudiantes a este nivel. Este enfoque destaca 
cuatro áreas principales de ajuste: el ámbito académico, que demanda ajustes a nuevos ritmos, 
estrategias de aprendizaje y sistemas de evaluación; el ámbito social, que implica el desarrollo de 
relaciones interpersonales más maduras con familia, profesores, compañeros y autoridades; el 
ámbito personal, que influye en la construcción de la identidad, autoestima y autoconocimiento, 
así como en el desarrollo de una perspectiva propia del mundo; y el ámbito vocacional, exige des-
taque para definir la identidad profesional, tomar decisiones, explorar opciones y comprometerse 
con metas específicas.

El problema de la deserción universitaria que muchas veces es relacionada con dificultades 
en la adaptación universitaria, es particularmente alta en América Latina durante el primer año de 
estudios (Ferreyra et al., 2017), lo que hace percibirse una preocupación documentada, como lo 
evidencian las tasas de abandono escolar notificadas por el gobierno de México (2023). 

Con base en lo anterior, el objetivo general de este estudio es describir el nivel de adaptación a 
la vida universitaria de los estudiantes de segundo semestre en el año académico 2024A de una 
universidad privada en Chiapas.

METODOLOGÍA
Se trata de un estudio cualitativo, descriptivo de corte transversal. La población estuvo consti-
tuida por estudiantes de segundo semestre ingresantes 2024 en una universidad privada perte-
neciente a la región norte de Chiapas, que en total fueron 106 alumnos, distribuidos en 8 licen-
ciaturas. Mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia y el cálculo para poblaciones 
finitas, con el 95 % de nivel de confianza y un error muestral de 0.05 obtenidas del portal Net-
quest, la muestra quedó conformada por 84 estudiantes más un 10 % de margen de error, dando 
un total de 92 estudiantes, de los cuales 90 participaron cumpliendo los criterios de inclusión que 
enmarcan la matriculación en el semestre correspondiente del curso regular 2024, asistencia 
a clases el día de la recoleción de datos y consentimiento de participación voluntaria. El instru-
mento utilizado fue una modificación del cuestionario de vivencias académicas (QVA-r) realizada 
por Vidal Cabanillas (2019), aplicando recomendaciones de un trabajo que estudia la influencia 
de la adaptación sobre la calidad de sueño, y validada a través de juicios de expertos, resultando 
un alfa de Cronbach de .923; constituido por 5 dimensiones que incluye personal, interpersonal, 
carrera, estrategias e institucional repartidos en 50 ítems. Las respuestas se presentan en una 
escala tipo Likert de 5 puntos, que va desde 1 como “Totalmente en acuerdo” hasta 5 como “Total-
mente en desacuerdo”. El cuestionario para este estudio presentó un Alfa de Cronbach de .814, por lo 
que podemos considerarlo como confiable. Los resultados de la variable adaptación total se de-
terminan sumando la puntuación de los 50 ítems respondidos por cada participante, donde una 
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puntuación de 50 a 117 corresponde a un nivel de adaptación bajo, de 118 a 184 a un nivel medio, 
y de 185 a 250 a un nivel alto. El proceso de recolección de datos comienza mediante la solicitud 
del permiso para la aplicación del cuestionario en los estudiantes de segundo semestre de la uni-
versidad por medio de cartas a las coordinaciones de las carreras, con los cuales se acordaron 
los horarios y fechas para la aplicación. El día indicado, se acudió a las respectivas aulas donde 
se explicó el objetivo de la investigación, se presentó el consentimiento para la participación vo-
luntaria y se aplicó el cuestionario mediante la plataforma Formulario de Google. La aplicación 
duró entre 11 a 17 minutos dependiendo de la carrera. Para el análisis de los datos se descargó 
la base de datos con las respuestas generadas en una hoja de cálculo brindada por la plataforma 
de Formularios de Google. Se le asignó un código a cada respuesta cualitativa. Posteriormente 
se exportó a Jamovi donde se analizaron los datos y se generaron tablas descriptivas, tablas de 
frecuencias, tablas de contingencia; pruebas descriptivas (chi cuadrada); medidas de tendencia; 
y pruebas de confiabilidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos demográficos de la tabla 1, muestran que de todos los participantes; más de la mitad 
corresponde al sexo masculino; una mitad proviene de zonas rurales y la otra mitad de áreas ur-
banas; la mayor parte son alumnos de Teología, y Enfermería.

Tabla 1. Variables demográficas

                                     
             

Fuente: elaboración propia

La tabla 2, muestra que cerca de tres cuartos de los estudiantes presentan una adaptación media 
con tendencia a baja, la adaptación personal es la que mantiene mayor presencia de alta adaptación 
con cerca del 30 %; por otra parte, en la adaptación carrera, al igual que en la adaptación institucional, 
se encontró predominancia de nivel bajo, con casi tres cuartas partes de los encuestados.

                                    Tabla 2. Nivel de adaptación total y por dimensiones

              
                                   
                        
 

                       
Fuente: elaboración propia
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Se describe en la tabla 3, que en ambos géneros predominó la adaptación media; sin embargo, 
el sexo femenino representó un porcentaje de baja adaptación dos veces mayor en comparación 
con el masculino.
                             
                                              Tabla 3. Adaptación total según el sexo     

                           

                                

                 
                  

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 4 se muestra que tanto hombres como mujeres tienen principalmente un nivel medio 
de adaptación personal, pero las mujeres muestran un porcentaje considerablemente mayor de 
baja adaptación, mientras que los hombres tienen un porcentaje significativamente más alto de 
alta adaptación, cuatro veces mayor que el de las mujeres.

                                      Tabla 4. Adaptación personal según el sexo

                                           

Fuente: elaboración propia

Se observó que los estudiantes encuestados muestran un predominio de adaptación media 
(tabla 2), similar a los hallazgos del estudio realizado en Perú con estudiantes de ciencias de 
la salud (Vidal Cabanillas, 2019). Sin embargo, difiere en que se observa una tendencia hacia la 
baja adaptación, a diferencia de la tendencia hacia alta adaptación encontrada en dicho estudio. 
Esta tendencia hacia la baja adaptación es coherente con los datos reportados por Ferreyra et 
al. (2017) respecto a la preocupación por la deserción de estudiantes latinoamericanos de nivel 
superior durante su primer año. 

Según el contenido de los ítems en cada dimensión. Los altos niveles de baja adaptación en 
la dimensión carrera (tabla 2), pueden indicar que los estudiantes han tenido dificultades con la 
elección de su carrera, se sienten limitados en sus capacidades y vocación hacia ella, o están insa-
tisfechos con lo que la carrera les ofrece. Estos resultados son preocupantes y coinciden con los 
hallazgos de Cervero et al. (2021) sobre las variables relacionadas con la intención de abandono 
universitario, destacando la satisfacción con la elección de la carrera y la percepción de autoefica-
cia. Además, los altos niveles de baja adaptación en la dimensión institución pueden indicar que los 
estudiantes no sienten interés hacia la universidad como institución, desconocen sus servicios o 
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están insatisfechos con su calidad, lo que podría disminuir su motivación para completar sus estu-
dios en dicha institución. El hecho de que los estudiantes logren una mejor adaptación personal en 
comparación con otras dimensiones (tabla 2) sugiere que, a pesar de las dificultades interpersona-
les, académicas y de percepción hacia su carrera e institución, integran en su rutina diaria activida-
des que fortalecen su bienestar físico y psicológico. Sin embargo, las mujeres enfrentan mayores 
dificultades de adaptación que los hombres (tabla 3), particularmente en esta dimensión (tabla 4). 
Estos resultados son similares a los obtenidos por Dominguez-Lara et al. (2020) en su investigación 
sobre diferencias en la adaptación según sexo y grupo etario, donde se encontró que las mujeres 
muestran una menor adaptación personalemocional. 

Se expone entonces, que los estudiantes se encuentran con dificultades en el proceso de 
adaptación, por lo que la institución debe implementar estrategias para mejorar la percepción 
de los estudiantes sobre la institución y fomentar el acompañamiento vocacional, abordando 
también otras dificultades adaptativas que puedan estar enfrentando. 

CONCLUSIONES
• El nivel de adaptación a la vida universitaria de los estudiantes es medio con tendencia a bajo. 
• La mayoría de los estudiantes presentan dificultades en la adaptación institucional y carrera. 
• Las mujeres encuestadas muestran mayor dificultad de adaptación que los hombres, princi-

palmente en la dimensión personal.
• Los estudiantes encuestados encuentran mayor adaptación personal que las otras dimensiones

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Los beneficiados de esta investigación incluyen a estudiantes, personal docente y administrativo 
de instituciones, orientadores vocacionales, familias de estudiantes, futuros investigadores, for-
muladores de políticas educativas, y todo aquel que busque mejorar la experiencia educativa y 
fomentar un mejor entorno de adaptación para los estudiantes de nivel superior. 
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Percepción sobre el desarrollo sostenible en estudiantes 
de la Licenciatura en Pedagogía de la UNACH 

Gutiérrez-Gordillo, Elisa1*; Ramos-Castro, Rita Virginia1; García-Cancino, Marisol1, 
Castellanos-León, Verónica Concepción1 y Mancilla-Gallardo, Marisol de Jesús1

RESUMEN
El objetivo de esta investigación consistió en 
describir la percepción de estudiantes de la Li-
cenciatura en Pedagogía de la Universidad Autó-
noma de Chiapas sobre el desarrollo sostenible. 
El trabajo se efectuó con 36 estudiantes de quin-
to semestre del curso Aportes interdisciplinarios 
al campo educativo al inicio del periodo agos-
to-diciembre 2023. La muestra fue cualitativa de 
tipo intencional integrada por siete hombres y 29 
mujeres cuyas edades fluctuaban entre los 20 y 
24 años. Como método y técnica se utilizó la en-
cuesta. Los datos se recolectaron mediante un 
cuestionario aplicado en línea conformado por 
60 reactivos distribuidos en cuatro dimensiones 
que fueron analizados con medidas de estadís-
tica descriptiva. Los resultados muestran que la 
percepción sobre el desarrollo sostenible en los  
participantes se ubica en un nivel aceptable. Los 
porcentajes elevados de acuerdo con varias afir-
maciones, indican que existe claridad sobre las 
principales causas de la crisis ambiental, aun-
que se percibe un número importante de afirma-
ciones sobre el modelo dominante que implican 
posicionamientos derivados de premisas falsas. 
Las respuestas reflejan un porcentaje significati-
vo de neutralidad con respecto al conocimiento 
de las bases conceptuales y características in-
herentes del desarrollo sostenible, así como con 
la intención de cambio de patrones de conducta.

PALABRAS CLAVE
Desarrollo sostenible, percepción, universitarios

ABSTRACT
The objective of this research was to describe 
the perception of UNACH Bachelor of Pedagogy 
students about sustainable development. The 
work was carried out with 36 students in the fifth 
semester of the course Interdisciplinary contri-
butions to the educational field at the beginning 
of the August-December 2023 period. The sam-
ple was a qualitative, intentional sample made 
up of 7 men and 29 women whose ages fluctua-
ted between 20 and 24 years. The survey was 
used as a method and technique. The data were 
collected through an online questionnaire con-
sisting of 60 items distributed in 4 dimensions 
and were analyzed with descriptive statistics 
measures. The results show that the perception 
of sustainable development in the participating 
subjects is at an acceptable level. The high per-
centages of agreement with several statements 
indicate that there is clarity about the main 
causes of the environmental crisis, although a 
significant number of statements about the do-
minant model are perceived that imply positions 
derived from false premises. The responses re-
flect a high percentage of neutrality with respect 
to knowledge of the conceptual bases and inhe-
rent characteristics of sustainable development 
as well as the intention to change behavioral 
patterns.

KEYWORDS
Sustainable development, perception, university 
students
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INTRODUCCIÓN
Los problemas ambientales son la mayor preocupación para las sociedades contemporáneas 
(PNUMA, 2023). La discusión sobre el origen y las propuestas de solución han sido objeto de 
estudio desde distintos frentes. En general, prevalece la idea de que la explicación pudiese estar 
relacionada con cambios significativos que se han producido en la relación humanidad -planeta 
impulsados a partir del siglo XVIII. De acuerdo a Ereú (2018), estos cambios serían: el elevado y 
constante crecimiento de la población mundial; el avance científico y tecnológico y su aplicación 
a los procesos productivos que ha hecho posible la modificación del entorno y  sobre todo la con-
solidación de una perspectiva antropocentrista en nuestra relación con el planeta.

Existe un consenso con relación a que la sostenibilidad es un tema mundial que requiere de 
una respuesta global (Zavala, 2016). La Agenda 2030 describe los desafíos contemporáneos 
que enfrenta la humanidad y contiene lineamientos para dirigir las acciones en las áreas con-
sideradas como críticas para mantener la viabilidad de la humanidad y el planeta (ONU 2018). 
Las universidades son espacios estratégicos por su potencial para contribuir en la construcción 
de sociedades sostenibles y para ello deben asumir un liderazgo proactivo en el ejercicio de sus 
funciones. Por su potencial incidencia social, la formación de los profesionales en el ámbito edu-
cativo reviste la mayor importancia para coadyuvar en los esfuerzos de cambio, de ahí que se 
considere imperativo incorporar formalmente contenidos relacionados con la sostenibilidad en el 
plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía. 

Para diseñar un programa adecuado, es fundamental entender de qué manera perciben los 
estudiantes el desarrollo sostenible, con ello se pueden identificar creencias, conocimientos, va-
lores, entre otros, lo que incrementa la posibilidad de elegir contenidos y estrategias efectivas, 
estimulantes para una formación más pertinente.

La mayoría de los estudios realizados en México para identificar la percepción de los univer-
sitarios con relación al desarrollo sostenible se centran en aspectos ecológicos; solo algunos 
incorporan otras dimensiones en consonancia con la reconfiguración que ha transformado la 
acepción del término de desarrollo sostenible en los años recientes (Araiza et al., 2016). En esta 
investigación el desarrollo sostenible es conceptualizado de acuerdo a Sachs (2015) quien lo 
concibe en tanto una forma de entender al mundo como un método para resolver los problemas 
globales a partir de visualizar a la realidad como el resultado de una interacción entre complejos 
sistemas económicos, sociales, ambientales y políticos.

 
METODOLOGÍA
El objetivo de esta investigación consistió en describir la percepción de estudiantes de la Licen-
ciatura en Pedagogía de la Universidad Autónoma de Chiapas sobre el desarrollo sostenible. La 
población estuvo conformada por estudiantes del quinto semestre grupo C turno matutino ins-
critos en la materia de Aportes interdisciplinarios al campo educativo durante el semestre agos-
to-diciembre 2023. La muestra de 36 estudiantes fue cualitativa de tipo intencional integrada por 
siete hombres y 29 mujeres con edades de 20 a 24 años. Como método y técnica se utilizó la 
encuesta. La recolección se datos se efectuó mediante la aplicación en línea de un cuestionario 
adaptado de Murga (2005) constituido por 60 reactivos dirigidos a explorar cuatro dimensiones: 
a) visión sobre la crisis ambiental; b) conocimiento sobre el modelo sociocultural dominante; c) 
características del desarrollo sostenible y d) compromiso con los valores de la sostenibilidad. Las 
opciones de respuesta se basaron una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta dis-
puestas en un continuo desde nada de acuerdo, hasta totalmente de acuerdo. La fiabilidad global 
del instrumento se corresponde con un índice de .815 (Alpha de Cronbach).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La valoración de los puntajes obtenidos ubica a la percepción que tienen los estudiantes de Peda-
gogía sobre el desarrollo sostenible en el rango de un nivel aceptable. 86 %  de los sujetos mani-
festaron estar preocupados sobre la existencia real de una crisis global planetaria, lo cual pudiera 
interpretarse en el sentido de que está presente un alto nivel de conciencia en torno a la necesidad 
de fortalecer la cosolidación de un nueva forma de impulsar y entender al desarrollo económico; 
ese nivel de conciencia, además, representa un punto de partida alentador para lograr los objetivos 
propuestos en el curso.

 La opinión sobre los aspectos concretos de esta crisis se exploró con reactivos integrados en 
cuatro dimensiones. La visión sobre la crisis ambiental, que conforma la primera dimensión, se 
enfoca en la percepción sobre amenazas o aspectos negativos que comprometen las condicio-
nes de vida. Se observa que los participantes tienen claridad con respecto a las causas que sub-
yacen a la crisis. El hecho  de que 98 % esté de acuerdo con la irreversibilidad de los efectos del 
deterioro de la naturaleza sobre los sistemas y, 81 % coincida en señalar que, como resultado de 
la globalización los riesgos del desarrollo se han socializado, más no así, sus beneficios, implican 
una clara comprensión, por parte de los sujetos participantes, sobre  la gravedad y consecuen-
cias de lo que, seguramente, enfrentaremos en un tiempo no muy lejano.

La segunda dimensión se relaciona con el conocimiento y creencias con respecto al modelo 
sociocultural dominante. En este rubro, las respuestas reflejan niveles significativos de acuerdo 
con creencias basadas en premisas falsas. Algunos de los reactivos más representativos en 
torno a esta situación serían el que 70 % de los participantes considera que la investigación cien-
tífica es neutral, en tanto 85 % confía en que la ciencia resolverá el deterioro ambiental a mediano 
plazo. Esta capacidad magnificada, atribuida al potencial de la ciencia, es uno de los retos más 
complejos que enfrentan las propuesta educativas sobre temas ambientales, pues de alguna 
manera, deja en segundo plano el pensar en la necesidad irremediable que tenemos de cambiar 
nuestra relación con el entorno físico, biológico y social para afrontar con éxito los problemas que 
esta compleja relación trae consigo.

Los puntajes obtenidos en la tercera dimensión, dirigida a identificar las ideas sobre el modelo 
de desarrollo sostenible, reflejan un conocimiento, que podría ser calificado como aceptable, sobre 
los principios éticos, teóricos y operativos del desarrollo sostenible. Sobre este punto particular, es 
importante señalar que muchos sujetos asumieron una posición neutral en la mayoría de los reacti-
vos en un porcentaje considerable lo cual, posiblemente, es un indicador del desconocimiento o fal-
ta de profundidad existente con relación a algunos temas en el conjunto de los participantes. Estos 
datos podrían ser vistos como el reflejo de las necesidades educativas que presenta este grupo en 
particular y apuntan hacia los aspectos concretos que tendrían que abordarse sobre el desarrollo 
sostenible, idealmente, en el programa del curso mencionado anteriormente.

Un cambio radical en los patrones de conducta actuales es un imperativo para aspirar a un 
desarrollo sostenible; la intención de actuar, en consonancia con los indicadores contenidos en la 
cuarta dimensión relacionada con los valores de la sustentabilidad, no se traduce en porcentajes 
altos en los niveles de acuerdo manifestados por los participantes. Solo 52 % de ellos estaría dis-
puesto a reducir sus niveles de consumo , en tanto 44 % manifestó su preferencia por disponer 
de tiempo libre, en oposición a recursos económicos y confort material. Estos reactivos repre-
sentativos son una muestra más de la complejidad inherente a los procesos educativos para la 
sostenibilidad, de la necesidad de identificar las barreras que impiden transformar los patrones 
de conducta. Podrán estar presentes el conocimiento, la comprensión, la conciencia, pero estas, 
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no necesariamente operan de manera lineal hacia acciones efectivas y concretas bajo los linea-
mientos dispuestos en el enfoque de la sostenibilidad.

CONCLUSIONES
La identificación de la percepción de los estudiantes con relación al desarrollo sostenible, marca 
el camino para la elección de algunas orientaciones que pudiesen permitir un diseño congruente 
y pertinente del programa de estudios de la unidad de competencia de Aportes interdisciplinarios 
al campo educativo del quinto semestre del Plan de Estudios de la Licenciatura en Pedagogía de 
la Facultad de Humanidades CVI de la UNACH  para este grupo de estudiantes. El hecho de que 
exista un alto porcentaje de preocupación sobre la crisis ambiental, indica que se podría contar 
con el interés y motivación para realizar las actividades planteadas. Los resultados obtenidos en 
las diversas dimensiones ponen de manifiesto que el mencionado programa tendría que tomar 
en cuenta los siguientes elementos: a) incorporar contenidos que profundicen y/o consoliden el 
conocimiento científico existente sobre las causas de los problemas ambientales; b) abordar de 
manera crítica la revisión de prácticas, ideas, valores e intereses relacionados con el modelo de 
producción dominante; c) introducir y fortalecer el conocimiento sobre el origen, políticas, pro-
puestas y prácticas inherentes al paradigma de la sostenibilidad; sobre todo, incluir actividades  
para la sensibilización con respecto a la importancia que reviste la participación individual, la 
responsabilidad ciudadana que todos tenemos para aspirar a alcanzar un cambio sustantivo en 
los patrones de comportamiento insostenibles que prevalecen hasta hoy.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Los datos obtenidos en este diagnóstico permitieron adecuar el programa del curso Aportes in-
terdisciplinarios para integrar la educación para el desarrollo sostenible.
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Prolegómenos a la Teoría de la Justicia en Aristóteles

Pérez-Ramos, José Juan1*

RESUMEN
Hoy en día, se discute fuertemente en Méxi-
co y en el mundo el concepto y alcances de la 
justicia. Se trata de comprender cuáles son los 
requisitos mínimos que han de predicarse res-
pecto a este atributo y si es una característica 
ontológicamente relacionada con las normas 
jurídicas y/o los operadores de la ley o, por el 
contrario, pueda concebírsele como un bien pú-
blico que sea traducible como “virtud” y que, por 
lo tanto, haya de ser desarrollado de las perso-
nas componentes de una sociedad organizada.  

PALABRAS CLAVE
Justicia, Estado, areté.

ABSTRACT
The concept and scope of justice are currently 
being hotly debated in Mexico and around the 
world. The aim is to understand what are the 
minimum requirements that must be predicated 
of this attribute and whether it is an ontologi-
cally related characteristic of legal norms and/
or law enforcement officers, or whether, on the 
contrary, it can be conceived of as a public good 
that is translatable as “virtue” and that, therefo-
re, must be developed by the individuals who 
make up an organized society.

KEYWORDS
Justice, State, areté.
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INTRODUCCIÓN
Tratamos en esta breve indagatoria la teoría aristotélica de la justicia, emanada especialmente 
de uno de sus escritos, hito en la filosofía política de la humanidad: “Ética Nicomaquea” (Siglo IV 
A. C.). Dada la inconmensurabilidad y complejidad de esa obra, hemos recurrido a las generosas 
interpretaciones y explicitaciones que, de su lectura, ofrece Enrique Serrano Gómez, uno de los 
entendidos de la literatura de Aristóteles en México.

Para tal cometido practicamos, en un primer momento, una suerte de definición general (uni-
versalizable), en la medida en que eso sea posible, del término de justicia. Luego, nos abocamos 
a las modalidades particulares de justicia, a su trascendencia en la vida pública y a la necesidad 
de la admisión de este componente en la ley.

METODOLOGÍA
Como ha quedado manifiesto en la introducción, el trabajo que se presenta ha sido formulado a la 
luz de una investigación de tipo teórico-documental, situada en el paradigma humanista y fenome-
nológico, abordando un orden deductivo, desde lo general: la idea de justicia universal, hasta lo espe-
cífico: las representaciones peculiares de la justicia. Se ha de incluir en el área 4, en donde se aglu-
tinan las disciplinas correspondientes a las “Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta”.

Para efectos metodológicos, es pertinente anticipar que la fuente directamente consultada es 
el artículo intitulado: “La teoría aristotélica de la justicia”, de Enrique Serrano Gómez, publicado en 
ISONOMÍA: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 22 (abril 2005), México: Instituto Tec-
nológico Autónomo de México (ITAM) pp. 123-161. Por lo que, cuando haya expresiones literales 
ajenas a mi persona en el documento, éstas se identificarán con la paginación correspondiente 
acompañadas de la descripción (Serrano Gómez, 2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Aproximaciones.

La palabra justicia, detectan sus estudiosos, es, ante todo, polisémica. Lo cual indica que tiene 
más de un significado, cosa que dificulta su comprensión. El método con el que hacemos frente 
a esta situación es a través de la “interpretación a contrario”. Esto es, advertir cuáles son aquellos 
contextos que no son justicia y sobre ello procurar esbozar los caracteres de lo que sí es justicia.

Para Aristóteles, por ejemplo, no es justo el que actúa en contra de las leyes, a quien llama 
paranomos, como tampoco lo es el codicioso, quien anhela más bienes y reconocimiento del que 
merece, al que denomina pleonektés. Por lo tanto, en un acercamiento precipitado, podríamos an-
ticipar que la justicia es aquello que se circunscribe a la legalidad, entendiendo esta implicación 
como la adecuación de la conducta exterior de las personas a los mandatos de las leyes positi-
vadas y el impedimento de distribuir de manera inequitativa y desigual los bienes y los honores.

Ahora bien, según el estagirita, estas dos formas de concebir lo que es justo se acercan al 
modelo ideal de la polis: la virtud, cosa que los clásicos formularon bajo la concepción de areté. 
En tanto que, quien observa las leyes y reparte en igualdad de condiciones los bienes, cargas y 
honores, es, pues, un ciudadano virtuoso. Fin último de la ciudad-Estado. De ahí que estuviese 
bien popularizado el antiguo aforismo griego que reza: “Si quieres hacer de tu hijo un buen ser 
humano, hazlo miembro de una ciudad de buenas leyes”. 

Esto, además, revela otra de las notas distintivas de la construcción de la idea de la justicia que 
abordamos: que sólo se puede ser tal en términos de la convivencia en sociedad. Una persona 
es justa únicamente cuando de sus actos diarios y prolongados en el tiempo, en relación con sus 
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semejantes y la ciudad, practica las dos cualidades aquí referidas. Por ello, Serrano Gómez, para 
ejemplificar este apotegma, citara el siguiente pasaje de La Retórica: 

“Lo que se debe hacer y no hacer se define, en efecto, en relación a la comunidad o en relación 
a uno de sus miembros”. (Aristóteles, citado por Serrano Gómez en 2005, p. 125).

2. Justicia universal.
Dice Aristóteles que la justicia es la virtud social por excelencia. Y que, de todas las maneras 

posibles de acercarse a ella, la primera - y aquella que nos conduce a divisarla en su manifesta-
ción universal - es la forma de tratar las relaciones sociales en su conjunto. De ahí que, el primer 
concepto que haya que traer a la mesa de discusión es el de la legalidad. La justicia se deviene, 
originariamente, de las leyes. Dado que éstas introducen un kosmos (un orden necesario para la 
vida comunitaria). Así, la ciudad tiene la garantía, al menos en el plano teorético, de que, mediante 
sus buenas leyes, habrá posibilidades de vivir virtuosamente. 

Pero Aristóteles no es ingenuo y comprende, desde aquella antigüedad que parece muy lejana, 
que, la sola producción legislativa no va a conducir necesariamente a los hombres a actuar co-
rrectamente. Empero, de todos los modelos de convivencia, piensa que el que mejor se adapta a 
los objetivos gregarios es el de la legalidad, pues es preferible tener leyes a no tenerlas.

Veamos sus afirmaciones que, en un extracto de La Política, nos presenta Serrano Gómez:
“(…) es preferible que mande la ley antes que uno cualquiera de los ciudadanos, y por esa mis-

ma razón, aún si es mejor que gobiernen varios, éstos deben ser establecidos como guardianes y 
servidores de las leyes. (…)” (Aristóteles, citado por Serrano Gómez en 2005, p. 128)

Siguiendo este orden argumental, justicia universal es, en la teoría aristotélica, el conjunto de 
leyes que hacen plausible la convivencia humana dentro de la ciudad y que le aportan al ciudada-
no, en condiciones de isonomía (igualdad), los medios para desarrollar el potencial político con 
el que son engendrados.

3. Justicia particular.
Meticuloso y hábil, como lo fue “El maestro de los que saben”, reflexiona que es necesario pa-

sar la idea de justicia por expresiones particularizadas. Para estos asuntos, propone la existencia 
de dos tipos de justicia específica:

3.1 Justicia distributiva. Tiene que ver con la correcta distribución de los bienes, pero su alcan-
ce no se agota en esta materia. Según Serrano Gómez: 

“De acuerdo con Aristóteles la forma más simple de justicia distributiva es aquella que se basa 
en lo que él llama igualdad aritmética, la cual consiste en que cada uno de los participantes recibe 
la misma cantidad de bienes que deben distribuirse”. (Serrano Gómez, 2005, p. 140).

A pesar de todo, la repartición no siempre resulta en una tarea sencilla, debido a que, en la 
singularidad de la casuística cotidiana, hay quienes hacen más y reciben menos, y los hay tam-
bién aquellos que haciendo menos demandan más. Es ahí donde, el apodado “El Lector” por su 
maestro Platón, propone la equidad. Considera pues que, para superar la justicia de tipo matemá-
tico, como una corrección de la justicia legal, la equidad permite considerar otros factores más 
holísticos en la asignación de los bienes.

Nos explica Serrano Gómez que: 
“Aplicar de manera automática la ley general a la multiplicidad de casos particulares, sin tomar 

en cuenta la pluralidad propia del ser humano, conduce a la injusticia (summun ius suma iniura). 
La equidad es un elemento de la noción genérica de la justicia que exige la corrección o, quizá 
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sea mejor decir, perfeccionamiento de la legalidad, gracias a su apertura a la pluralidad”. (Serrano 
Gómez, 2005, p. 136).

Así, se tiene el caso de los y las juzgadoras que, en su tarea de “administrar justicia” – como en 
México llamamos a la aplicación de la ley –, han de hacer patentes los postulados aristotélicos 
en el sentido de evitar la automatización de la ejecución normativa y procurar la interpretación 
armónica del corpus iuris en relación con el caso concreto que hayan de juzgar.

3.2 Justicia conmutativa. Se da en el ámbito privado, con mayor énfasis en el intercambio de 
los bienes. Pero también se aprecia en el carácter público, con la corrección de las conductas 
antisociales que laceran el tejido de la ciudad. 

3.2.1 En el primero de los casos, y a contraposición de lo estudiado en el asunto de la justicia dis-
tributiva, no es el mérito personal el que ha de ser puesto a escrutinio, pues aquí, necesariamente, 
la hipótesis es la igualdad aritmética con miras a que en los negocios se respete la isonomía plena. 
En voz de Serrano Gómez:

“Existirá justicia en el intercambio cuando el precio (el valor expresado en moneda) de los bie-
nes intercambiados sea el mismo”. (Serrano Gómez, 2005, p. 146).

3.2.2 En tratándose de la justicia correctiva, tiene la finalidad de “restaurar” la igualdad cuando 
se ha perdido debido a un acto contrario a la ley. 

Para estos menesteres es mandatorio la aparición de un tercero en la relación, que adopta la 
figura del juez. Éste se erige como “el término medio virtuoso” que tiene encomendada la labor 
de restituir la igualdad. 

Sigue diciendo Serrano Gómez que: 
“En relación con la justicia conmutativa, en su faceta de justicia correctiva (justicia penal se 

diría en la actualidad), cabe advertir que admitir el principio general de la reciprocidad e, incluso, 
la lex talionis, no implica necesariamente que el transgresor de la norma o el delincuente tenga 
que sufrir el mismo daño que cometió (…) mantener el principio general de la reciprocidad en la 
justicia correctiva nos permite mantener la noción de la aceptación voluntaria como elemento 
para definir las normas de la justicia, así como la dignidad humana, al asumir la responsabilidad 
de los individuos”. (Serrano Gómez, 2005, p. 150).

CONCLUSIONES
Hemos, con bastante esfuerzo de síntesis, realizado una breve descripción de los contenidos de 
la justicia en la teoría de Aristóteles. Ante ello, podemos ultimar los siguientes conclusivos:

1. Para la justicia universal es indisoluble la existencia de las leyes. Vemos aquí un fuerte 
apego de la cultura helénica, que ha traspasado siglos hasta nuestros días, de lo que lla-
mamos en Filosofía del Derecho como el “hábito de obediencia”. En esta categoría importa 
– e importa mucho – la aceptación voluntaria del ciudadano a los dispositivos normativos 
emanados de sus representantes públicos. Las leyes van a ser importantes para las perso-
nas a las que están destinadas en tanto que éstas sean pertinentes, efectivas y adoptadas 
como propias por sus receptarios.

2.  La justicia distributiva es importantísima debido a que, por medio de ella, es posible 
generar espacios más equitativos que superen los protocolos de la justicia aritmética. 
Piénsese en escenarios donde la simple aplicabilidad de las fórmulas jurídicas no re-
suelva los conflictos sociales, colisiones entre derechos y cargas excesivas en la con-
notación de igualdad formal.

3.  La justicia conmutativa iguala a los individuos para que sus relaciones interpersonales 
puedan ser lo más justas posibles. En esa lógica, el tratamiento en actividades como el 
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comercio o el desempeño de los cargos y deberes ante el Estado se torna posible pues 
la obligación es compartida. Y, tocante a la corrección de las acciones desviadas del De-
recho, es trascendente cavilar en la función de los guardianes de la ley (jueces y magis-
trados) en la restitución de las cosas al estado al que se encontraban por medio de leyes 
buenas, creadas por hombres justos.
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Propuesta de una práctica educativa innovadora 
en una primaria rural multigrado en Emiliano Zapata, Chiapas

Antonio-Martínez, Karina Roxana¹*  y Torres-Córdova, Diribeth¹ 

RESUMEN
Esta propuesta de práctica educativa innovado-
ra se realizó en una escuela primaria rural mul-
tigrado tridocente. El objetivo fue implementar 
una práctica educativa innovadora utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC), así como el empleo de recursos, he-
rramientas y programas vigentes. Esta propues-
ta llevó por nombre “Del instructivo a la marcha”; 
primeramente, se realizó un examen diagnós-
tico donde se identificó al campo formativo de 
Lenguajes, como el que necesitaba más apoyo. 
Se utilizó la metodología Aprendizaje Basado 
en Proyectos Comunitarios (ABPC), para lo cual 
se llevó a cabo una planeación didáctica de 5 
sesiones repartidas a lo largo de dos semanas, 
cada una de ellas contó con un inicio, desarrollo 
y cierre en los que se utilizaron, listas de cotejo, 
asistencias, cuaderno de trabajo y rúbricas para 
una constante evaluación. Los resultados obte-
nidos mostraron que los estudiantes reflejaron 
habilidades de comunicación y expresión frente 
a un público más complejo. Demostraron con-
fianza, paciencia y comprensión; además, utili-
zaron sus carteles de apoyo y revisaron que to-
dos los alumnos concluyeran su papiroflexia. Lo 
anterior nos demuestra la importancia de llevar 
a cabo innovación educativa en cualquier con-
texto, sin contar con todo el acceso a las TIC, y 
obtener resultados favorables.

PALABRAS CLAVE 
Contexto rural, enseñanza-aprendizaje, innovación 
educativa, TIC.

ABSTRACT
This innovative educational practice proposal 
was implemented in a multigrade rural elemen-
tary school where 3 teacher works. The aim was 
implementing an innovative educational practi-
ce using Information and Communication Te-
chnologies (ICT), as well as current resources, 
tools and programs. This proposal name was 
“From the instructions to the operation”; first, 
a diagnostic examination was done where the 
Language educational field was identified as 
one that needed close attention. The Commu-
nity Project-Based Learning (ABPC) methodolo-
gy was used, for which a didactic planning for 5 
sessions spread over two weeks was designed. 
Each of those sessions had a beginning, develo-
pment and closure where checklists, assistance, 
workbooks and rubrics for constant evaluation 
were used. The results obtained were students 
reflected communication and expression skills 
in front of a more complex audience. During this 
time, they demonstrated being self-confidence, 
patience and understanding; they used their su-
pport posters too, and checked all their students 
had completed their origami. All of above shows 
the importance of applying educational innova-
tion in any context, even without having full ac-
cess to ICT, and obtaining favourable results.

KEYWORDS
Rural context, teaching-learning, educational 
innovation, ICT
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INTRODUCCIÓN
Una práctica innovadora se define como: 

El conjunto de acciones que se realizan para contribuir al logro de los aprendizajes esperados 
planteados en los programas de estudio, a fin de mejorar una situación específica de la conviven-
cia en el aula o en el centro escolar, o en la gestión pedagógica; a través de la incorporación de 
elementos o de procesos que sean originales o novedosos en el contexto específico en que se 
planearon y llevaron a cabo. (Canedo, 2018, p.9)

Por lo que en el presente trabajo se desarrolló un proyecto de intervención educativa innova-
dor realizado durante la primera jornada de prácticas, llevadas a cabo en quinto semestre, en la 
asignatura de Innovación y trabajo docente, de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Primaria del Estado (ENLEPE), turno matutino. Con el propósito de implementar una práctica edu-
cativa innovadora utilizando en la medida de lo posible, las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC), así como los recursos, herramientas y programas vigentes. En este sentido, se 
trabajó con el plan y programa de estudios 2022, en el campo formativo de “Lenguajes”, en el que 
se involucraron los ejes articuladores de Pensamiento Crítico y Artes y Experiencias estéticas. El 
proyecto de intervención llevó el nombre “Del instructivo a la marcha”. La ejecución y desarrollo 
se explicarán más adelante, retomando la planeación didáctica que se realizó para el proyecto de 
intervención, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos de este trabajo al ser puesto en 
práctica y las ventajas de aplicar dicha innovación. 

Una innovación educativa se puede definir como una fuerza vital, presente en escuelas, educado-
res, proyectos y políticas, que es capaz de reconocer las limitaciones de la matriz educativa tradicio-
nal y alterarla para el beneficio de los derechos de aprendizaje del siglo XXI de los alumnos (Rivas, 
2017). Por lo que hoy en día, es de vital importancia realizar este tipo de procesos en el aula para 
obtener un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Sin embargo, como menciona Cordero 
“cambiar o transformar alguna cosa, por otro lado, no significa anularla. La innovación no implica, en 
sí, un cambio sustancial. Más bien se dirige en la línea de un cambio de grado en algo” (2002, p. 4), 
por lo que los resultados obtenidos, después de aplicar el proyecto de intervención innovador fueron 
favorables, observándose cambios positivos en los estudiantes, al final de la intervención.

METODOLOGÍA
El trabajo de intervención se realizó en la ranchería Cruz Chiquita, municipio de Emiliano Zapata, 
Chiapas, ubicada en la zona central del estado a la altura del kilómetro 22 de la carretera Tuxt-
la-Angostura, colindando al Este con el municipio de Chiapa de Corzo y al Oeste con el municipio 
de Acala. En la Escuela Primaria “Profesor Eduardo Mendoza”, es una escuela federal con C.C.T.: 
07DPR2299B de la zona 106 del sector 04, con un único turno matutino, de una jornada de ocho 
de la mañana a una de la tarde en una modalidad rural, multigrado tridocente. El periodo en que 
se realizó este trabajo fue del 9 al 20 de octubre del 2023.

Se trabajó con el tercero y cuarto grado de educación primaria, el aula contaba con 12 alum-
nos de 3° y 7 alumnos de 4°, de un total de 19 alumnos, de los cuales 7 no asistían regularmente; 
tenían conductas bastante tranquilas, aunque se aburrían rápidamente tendiendo a distraerse 
fácilmente, cabe considerar que, al ser alumnos en modalidad multigrado, regularmente se recu-
rre a la creación de actividades diferenciadas en cada planeación. Los alumnos académicamente 
se encontraban bastante homogéneos, por lo que podían trabajar con actividades comunes la 
mayoría de las sesiones. 

Después de la aplicación de un examen diagnóstico (Admin,2023) organizado por los campos 
formativos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se identificó al campo de Lenguajes como 
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aquel que necesitaba más apoyo. Siendo así el inicio de la creación de una propuesta de interven-
ción innovadora para apoyar a los niños, puesto que el plan de estudios 2022, para ese campo 
incluye la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios (ABPC), como sugerencia 
de trabajo se dispuso de la autonomía curricular, para adecuar, agregar, unificar y recortar algu-
nos puntos de ella, puesto que, al ser una modalidad multigrado, las adecuaciones al contexto 
son necesarias.

La propuesta de intervención fue diseñada a través del contenido Comprensión y producción de 
textos instructivos para realizar actividades escolares y participar en diversos juegos, desarrollando 
los Procesos de Desarrollo y Aprendizaje (PDA) que la fase 4 indica para tercero y cuarto grado de 
educación primaria (SEP, 2023), en el que se involucraron los ejes articuladores de Pensamiento 
Crítico y Artes y Experiencias estéticas; propuesta que llevó el nombre “Del instructivo a la marcha”. 

El diseño de la propuesta de intervención se planeó que se realizaría en 5 sesiones repartidas 
a lo largo de dos semanas, para que los alumnos apreciaran las actividades de manera gradual y 
se involucraran poco a poco en ellas; en la última sesión se hizo una división en dos partes con el 
fin de tener una construcción más completa de la parte final.

De las 5 sesiones planteadas, cada una de ellas contó con un inicio, desarrollo y cierre en los 
que se utilizaron, listas de cotejo, asistencia, cuaderno de trabajo y rúbricas para una constante 
evaluación. A manera de resumen se mencionarán solo las partes más significativas dentro de 
su aplicación.

La planeación de la secuencia didáctica partió de los puntos más básicos que el PDA contiene 
para ambos grados, “los signos de puntuación”, ellos fueron presentados con marionetas que les 
daban juegos e información a los niños según las características de cada signo, el audio de las 
marionetas fue generado por Inteligencia Artificial (IA) a través de la aplicación de Tik Tok. En la 
segunda sesión, se recurrió al desarrollo de actividades diferenciadas en las que se dio el primer 
acercamiento a los instructivos. En la tercera sesión, de manera grupal se creó un instructivo pun-
tualizando en los verbos, llevando como tarea la investigación de un instructivo de papiroflexia. 
Durante la cuarta sesión se procedió a explicarle a los alumnos acerca de algunas recomenda-
ciones para ser buenos expositores y se les presentó videos de YouTube, como ayuda para las 
exposiciones internas de sus instructivos. Se les evaluó con una rúbrica en la que se identificó 
sus habilidades de expositores, seguridad al hablar, y claridad al expresarse. 

Para la sesión 5, el trabajo de intervención estaba por concluir, por lo que se explicó a los 
alumnos en qué consistirían los siguientes días de trabajo, para motivarlos a la presentación que 
realizarían con los niños de primero y segundo grado. La primera parte consistió en la selección 
de sus representantes de equipos por medio de votaciones, que fueron realizadas de forma anó-
nima, y la creación de carteles como material de apoyo, se mantuvo una constante evaluación en 
relación a su comportamiento y disposición a trabajar en equipo. La parte dos se trató de la visita 
y exposición al salón de primero y segundo, en esta actividad se evaluaron todos los puntos que 
se vieron a lo largo de las sesiones y cómo los niños las acoplaron a su presentación y dirección 
de instructivos a otros grados. 

Cabe resaltar, que al ser una ranchería de acceso complicado no se podía trabajar con la tec-
nología suficiente y tampoco con materiales muy variados, siendo así, que se debían tomar solo 
aquellos que se llevaran por cuenta propia o bien, se pidiera con mucha anticipación, corriendo 
el riesgo de que aun así los padres de familia no pudieran conseguirlo, previendo esos puntos 
principalmente, se trabajó con papel, más dobleces y menos tijeras para la realización de la papi-
roflexia, puesto que eran materiales más cotidianos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mediante la constante evaluación que se tuvo de los alumnos, se trabajó con una rúbrica en la 
que se consideraba la forma en que los alumnos exponían después de las explicaciones que se 
les había estado presentando. Para ello, los alumnos de manera individual pasaron frente al gru-
po a explicar sus respectivos procesos de elaboración de una papiroflexia de su elección, estos 
resultados se agruparon en la figura 1, subdividida según el grado escolar.

          Figura 1 Resultados de las exposiciones internas

        

         Fuente: elaboración propia

Posteriormente, al ser un proyecto escolar se buscó desarrollar habilidades de forma integral 
para los alumnos, por ello en los otros métodos de evaluación se consideraron aspectos en relación 
a estos: trabajo en equipo colaborativo y cooperativo, integración, manejo del tema para aprender 
a compartir conocimientos, ver al grupo como un todo en el que cada alumno refuerce al otro sin-
tiéndose a gusto con sus participaciones mediante el desarrollo de sus habilidades individuales, 
agrupados en la figura 2; cabe resaltar que estos puntos no se hubieran abarcado de haber tomado 
una ruta diferente de trabajo, ya que se buscó innovar con los recursos que la comunidad otorgaba.
                     
         Figura 2 Resultados de participación de los equipos expositores
                          

          Fuente: elaboración propia

Estos resultados al considerar muchos más aspectos, podrían parecer que la influencia fue 
mínima en comparación con la figura 1, sin embargo, durante las presentaciones frente a los 
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grados de primero y segundo, los niños expositores de 3° y 4°, demostraron estar a gusto, utili-
zaron sus carteles de apoyo, monitorizaron que todos los alumnos concluyeran su papiroflexia, 
demostraron tener paciencia y comprensión. Después de la aplicación de esta propuesta de in-
tervención, los alumnos reflejaron habilidades de comunicación y expresión frente a un público 
más complejo siendo así una muestra de los avances que han obtenido.

Se ha visto que el trabajo basado por proyectos, amplía la visión de los alumnos, así como lo 
mencionan Oviedo y Goyes (2012), ellos ilustran el seguimiento y la importancia que se tiene en 
esta estrategia, con el fin de que los alumnos trabajen por algo que les genere verdaderos cono-
cimientos, además de fortalecer áreas específicas para los alumnos. Se atienden necesidades 
específicas de cada alumno al ser empleado por partes. La innovación en la educación no trata 
solo de revolucionar los sistemas, sino que, pretende preparar a los alumnos para la realidad, va 
más allá de solo cumplir con el currículo, va en función de personalizar y aterrizar la enseñanza 
según las necesidades individuales de cada participante, por ello las estrategias innovadoras han 
demostrado impactos positivos en el aprendizaje de los alumnos. 

CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se logró llevar a cabo una práctica educativa innovadora con estudiantes de 
3° y 4° de una primaria rural multigrado, implementando hasta donde fue posible, las TIC. Esto úl-
timo debido al contexto en el que se realizó, por lo que se complicó poder utilizar de forma óptima 
las herramientas tecnológicas. Sin embargo, no fue impedimento para poder desarrollar clases 
creativas y más significativas de las que los estudiantes están acostumbrados, debido a que la 
innovación no siempre tiene que ir acompañada del uso de las tecnologías, como en algunas oca-
siones se suele pensar. En este sentido, sin importar que las escuelas se encuentren en lugares 
de difícil acceso a la tecnología, innovar es posible, todo dependerá del enfoque que se utilice. Si 
las sesiones se hubieran abordado sólo de manera áulica, los resultados que se alcanzaron en los 
alumnos hubieran sido de menor impacto. 
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Ruta crítica de co-construcción regional en procesos de expulsión escolar 
desde el paradigma posmoderno decolonial 

Reyes-Zepeda, Alma Janet1* y Plascencia-González, Martín1

RESUMEN
Los estudios regionales han sido abordados 
por distintos espacios disciplinares asumiendo 
epistemologías, teorías, metodologías y técni-
cas para la comprensión regional; han afronta-
do los avances en las tecnologías digitales y de 
comunicación, y las tendencias de la globaliza-
ción, que hacen re-pensar la forma de articular, 
desarticular y rearticular sus herramientas de 
análisis incorporando elementos de diversas 
áreas de conocimiento para transformar los es-
pacios de reflexión. Este estudio forma parte de 
uno más extenso que se desarrolla en el Doc-
torado en Estudios Regionales, para la primera 
fase de esta investigación transdisciplinar se 
eligió la metodología cualitativa de tipo docu-
mental con el objetivo de analizar los enfoques 
en la construcción regional desde los plantea-
mientos de Sagan (2006) y se utilizó la herra-
mienta analítica de clasificación de paradigmas 
en los estudios regionales propuestos por Pons 
y Chacón (2017), que permitió establecer la co-
herencia epistémica y teórica de la región de 
estudio desde el paradigma posmoderno deco-
lonial y la investigación narrativa con el método 
del Testimonio Crítico. Esta investigación coad-
yuva con el proyecto internacional “Resistencia 
transformadora en las escuelas. Contranarrati-
vas en la educación para la Justicia Social (Es-
cuelaQResiste)” a cargo de Javier Murillo, de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

PALABRAS CLAVE
Expulsión, narrativas, resistencia.

ABSTRACT
Regional studies have been addressed by diffe-
rent disciplinary spaces assuming epistemolo-
gies, theories, methodologies and techniques 
for regional understanding; They have faced ad-
vances in digital and communication technolo-
gies, and globalization trends, which make them 
rethink the way they articulate, disarticulate and 
rearticulate their analysis tools, incorporating 
elements from various areas of knowledge to 
transform spaces for reflection. This study is 
part of a larger one that is developed in the Doc-
torate in Regional Studies. For the first phase of 
this transdisciplinary research, the qualitative 
documentary-type methodology was chosen 
with the objective of analyzing the approaches 
in regional construction from Sagan's approa-
ches. (2006) and the analytical tool of paradigm 
classification was used in the regional studies 
proposed by Pons and Chacón (2017), which 
allowed establishing the epistemic and theo-
retical coherence of the study region from the 
decolonial postmodern paradigm and narrative 
research with the method of Critical Testimony. 
This research contributes to the international 
project “Transformative resistance in schools. 
Counternarratives in education for Social Jus-
tice (EscuelaQResiste)” by Javier Murillo, from 
the Autonomous University of Madrid.

KEYWORDS
Pushout, narratives, resistance.

1 Universidad Autónoma de Chiapas
*alma.reyes@unach.mx
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INTRODUCCIÓN
El análisis parte de la imbricación de procesos sociohistóricos del occidentalismo que se desa-
rrolla desde y en el espacio socioeducativo que invisibiliza, acalla u omite los significados de las 
experiencias vividas de las y los jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo, y las ins-
tituciones desconocen la realidad ‘otra’ desde y con las voces de este grupo que ha sido oprimido.

La narrativa hegemónica sobre las razones de la separación de la actividad escolar asume que 
el fenómeno denominado deserción o abandono escolar está referido a los estudiantes que ‘dejan’ 
la escuela atribuyendo la responsabilidad directa al estudiantado y sus familias; la UNESCO (2022) 
resalta como problemas asociados: carencias económicas, discriminación de género, raza, lengua 
o capacidades cognitivas, presentándose injusticias por tratos no igualitarios de docentes hacia 
estudiantes, y comportamientos abusivos entre pares; y como causas atribuibles a las institucio-
nes: incumplimiento de políticas y normativas, faltas de habilidades socioemocionales del profe-
sorado y de espacios de aprendizaje con enfoque transformador de género e inclusivos, acciones 
disciplinarias negativas o violentas, ausencia de asesores y tutores. 

Empleamos el término expulsión escolar para visibilizar la responsabilidad de las instituciones 
cuando un estudiante queda al margen de los estudios formales, siendo agravada por cuestiones 
de género y raza; y no sólo una responsabilidad, sino que la institución es causante de injusticias 
que impiden el cumplimiento del derecho a ser educado -entre otros. 

Respecto a la construcción regional, Sagan (2006) describe tres enfoques: Corológico (premo-
derno) se fundamenta en las ciencias biológica y geográfica, su metodología es positivista para 
explicar las diferencias en las relaciones espaciales e influir en las comunidades de un espacio 
determinado; además que busca la distribución de las especies en los territorios; Ciencia Regional 
(Moderno) impulsa modelos de análisis teóricos y cuantitativos desde la economía y geografía 
integrando elementos de planificación; Sociocultural (postestructuralista o posmoderno) analiza 
las interacciones sociales de las personas actoras, instituciones o asociaciones que se dan en un 
contexto cultural, espacio y tiempo específico, integra los enfoques anteriores para diferenciar el 
desarrollo económico de una región.

Pons y Chacón (2017) ubican como paradigmas Modernos (positivistas y neopositivistas): Cien-
cia Regional; Posmodernos de primera transición: Sociocrítico, Constructivista, y Participativo pos-
moderno; y de segunda transición: Participativo posmoderno oposicional, Poscolonial y Decolonial.

METODOLOGÍA
Para la presente investigación se hace uso de la metodología cualitativa; para Pérez-Serrano (2008, 
p. 28) el análisis cualitativo en los problemas educativos permite la “comprensión de los procesos 
desde las propias creencias, valores y reflexiones”, integrada desde la reflexión del contexto cul-
tural, sociohistórico, político y crítico en el acercamiento a la vida cotidiana de las actoras y los 
actores, así como a sus interacciones sociales. Se realiza investigación documental teórica (Rojas, 
2002), se emplea como herramienta analítica la propuesta de Pons y Chacón (2017) tomando 
como base lo establecido por Guba y Lincoln citados por las autoras. Los pasos que hemos segui-
do son: 1) Selección y definición del tema de investigación 2) Búsqueda de documentos acorde a 
cada paradigma, 3) Análisis de la literatura seleccionada, 4) Elaboración de cuadros analíticos por 
documento y representantes de los paradigmas, 5) Redacción del informe eligiendo el paradigma 
para la co-construcción regional. Este trabajo corresponde a una tesis doctoral, y derivado de la 
revisión que se presenta, se propone la metodología cualitativa a través del método de testimonio 
crítico (Cfr. Monge, 2014), que nos permite comprender los fenómenos sociales desde actoras y 
actores, quienes narran, reflexionan, critican los hechos y las significaciones de los mismos. Es 
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decir, de acuerdo con Monge, quien investiga obtiene la “declaración de una persona o personas 
mediante un discurso histórico del recuerdo” (p. 22), en este caso, un discurso crítico desde el 
narrador: las personas que han sido expulsadas de instituciones públicas de educación superior 
del municipio de Cintalapa, Chiapas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se elige el enfoque sociocultural para la co-construcción de la región, en tanto nos permite com-
prender la desigualdad e injusticia regional, la realidad económica, su funcionamiento, las rela-
ciones sociales de los sujetos con la naturaleza, su organización, sus características educati-
vas, normativas y políticas que la hacen diferenciarse de otras regiones en un espacio-tiempo, 
y también analizar el marco simbólico que surge en el diálogo intersubjetivo de los sujetos que 
conforman la región.

La región es un concepto polisémico, dinámico, flexible, e inacabado; se considera un espa-
cio social (y físico) pero también es un espacio simbólico, es una abstracción de la realidad en 
distintas dimensiones en un marco histórico, constituidas por actoras y actores sociales que 
interactúan, se significan y resignifican en función de los cambios, transformaciones, tensiones, 
resistencias, procesos culturales, sociales y políticos; cada región tiene identidad propia, integra 
el respeto de las relaciones que Bueno (2012) establece: 

entre territorio, paisaje y cultura en la configuración de identidades a partir de un universo sim-
bólico, anclado en los campos de sentido y significado que los seres humanos construyen en y a 
través de la relación con su espacio y con el universo material que lo circunda. (p. 121).

Presentamos los resultados de la argumentación en la elección del paradigma posmoderno 
decolonial: 

1. Axiología, el corpus teórico cuestiona el conocimiento eurocéntrico, reconoce los saberes 
locales, recupera las historias de las personas actoras que han sido excluidas por la herida 
colonial y busca realizar la transformación del pensamiento (Restrepo y Rojas, 2010). Esta 
mirada hace ruptura de los paradigmas que realizan la construcción de las regiones desde 
la hegemonía eurocéntrica y  estructuran con las exigencias de la globalización, creando 
desigualdades y circunstancias de discriminación, opresión y anulación de los identidades 
locales; se construye la región reconociendo los límites y fronteras —no solo vistas como 
territorio, sino de la política que ha colonizado la educación superior—; las realidades diver-
sas, las vivencias y voces de los estudiantes que terminan fuera de las escuelas formales.

2. Acción. Los ahora no estudiantes son nombrados por la hegemonía del poder como nú-
meros que reflejan el ‘desinterés’ de las juventudes, pero no se habla de las estructuras de 
dominación, opresión o discriminación que vive y sufre este grupo, que terminan siendo 
olvidados. En las narrativas se busca abordar la experiencia del pasado e interpretarla en 
el presente con sus significaciones críticas en función a su vivencia cultural e histórica. 
Las narrativas hegemónicas representan los discursos orales, escritos y/o la secuencia de 
imágenes que son dadas por el Estado Nación para desplegar a través de las instituciones 
la ideología política, educativa, socioeconómica, cultural y hasta religiosa. Estas narrati-
vas hegemónicas pueden no ser aceptadas por un sector de la población manifestando 
comportamientos de resistencia, y transgrediendo el lenguaje se construyen narrativas 
contrahegemónicas para explicar de forma crítica la realidad, dando sentido y significado 
a la experiencia vivida, que puede no estar dicha, silenciada o acallada, y requiere ser (re)
conocida, visibilizada y legitimada, para transformar la realidad.
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3. Adaptabilidad y Conmensurabilidad. Atender las narrativas contrahegemónicas desde un 
“paradigma otro” (Mignolo, 2010), es hacer una ruptura con la hegemonía del poder de la 
colonialidad que ha prevalecido y asumir la hegemonía de la ‘diversalidad’, es decir que lo 
diferente, lo diverso en cada región en tanto cultura, economía, tradiciones, prácticas, políti-
cas, identidad, formas de socialización, maneras de aprender, sean el eje central para cono-
cer el mundo, es hacer que lo diverso se universalice; un paradigma otro para pensar, sentir 
y co-construir el conocimiento; un paradigma otro es generar acciones disruptivas, desafiar 
lo establecido atendiendo los lugares, las personas, la realidad resignificada desde aquello 
que ha sido excluido, invisibilizado, acallado, no escuchado o negado, es reconectar con la 
experiencia vivida desde la voz de las personas actoras. Con el paradigma otro es atender 
este estudio regional con una perspectiva decolonial, recuperar las experiencias locales 
para dar identidad a la región situando el conocimiento, el sentir, el hacer y los significados 
de las actoras y los actores revestidos de historicidad y cultura propia. 

4. Coinvestigación. Postura autorreflexiva y consciente, donde las personas actoras son 
nombradas/reconocidas como personas coinvestigadoras; cuyos elementos centrales 
son: la escucha, la atención, recuperar sus narrativas del pasado abordando sus saberes 
críticos del presente para reconocer los elementos que le dan identidad a la región carac-
terizando con sus elementos culturales, políticos, económicos, educativos, su lengua, los 
significados de sus experiencias, y cómo han transformado la sociedad en que cohabitan, 
resistiendo a las exigencias de la globalización para preservar su identidad local. Esta pos-
tura permite comprender la manera en cómo han vivenciado y significado el proceso de 
expulsión del espacio legitimado que por un lado argumenta su derecho educativo y por 
otro, deja de escuchar sus saberes, sus diferencias personales -situadas-, sus voces de 
petición de justicia social y sus formas de resistencia. 

5. Formación como Investigadores. Las personas coinvestigadoras son incorporadas al pro-
ceso de estudio desde el reconocimiento de sus saberes legítimos; por ello se desarrollan 
habilidades para la gestión socioemocional y empatía que permitan propiciar espacios de 
encuentro reflexivo y crítico, donde la sensibilidad democrática es parte integral del proce-
so en la expresión de sus ideas, acciones, relaciones y sentires desde sus propias creen-
cias y significados de la experiencia vivida; es dar cuenta de las habilidades comunicativas 
para la comprensión y establecimiento de vínculos de sujeto-sujeto en la escucha activa 
de sus experiencias antes, durante y después de la expulsión.

6. Geopolítica del conocimiento. Se busca la conciencia crítica a las lógicas hegemónicas de 
la modernidad europea que ha universalizado el conocimiento y ha colonizado el espacio 
socioeducativo en América Latina, especialmente en el territorio chiapaneco que tiene di-
versidad de pensamiento, de cultura, de formas de aprender y aprehender el mundo, de ma-
neras de ser, estar y con-vivir. Al conocer y comprender las narrativas de los no estudiantes 
nos permite la co-construcción del conocimiento y conocer las ausencias que ha dejado la 
herida colonial al ser expulsados del sistema educativo por no encajar en el modelo de ser 
estudiante desde la perspectiva eurocéntrica.

7. Representantes que respaldan este campo de acción que busca transformar el pensa-
miento: Enrique Dussel (argentino/mexicano), Walter Mignolo y Rita Laura Segato (argenti-
no/a), Ramón Grosfoguel y Nelson Maldonado-Torres (puertorriqueños), Catherine Walsh 
(norteamericana), Santiago Castro-Gómez, Juan Camilo Cajigas-Rotundo y Eduardo Res-
trepo (colombianos), Silvia Rivera Cusicanqui (boliviana), Aníbal Quijano (peruano), Pablo 
González Casanova y del Valle (mexicano); Paulo Freire y Milton Santos (brasileños).



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta

189

CONCLUSIONES
Elegir el enfoque de la investigación ayuda comprender los significados de la experiencia vivida 
desde el contexto sociocultural de las personas coinvestigadoras que se encuentran en un no lugar, 
que hemos nombrado Región del Abandono, donde existen realidades que se complementan, al 
ser constituidos por palabras, por textos, por la contractualidad solitaria en la que subyace el 
abandono socioemocional. En este espacio de procesos de subjetividad y simbolismo se cons-
truye una región en la que convergen ejes articuladores de dominación, control y poder, una re-
gión que pone a prueba la resiliencia u otras formas de afrontamiento en tanto comparten inequi-
dades e injusticias al no ser comprendidos en sus comportamientos de resistencia, permanecen 
suspendidos, etiquetados porque no son ‘funcionales’ para el sistema, e incluso rechazados y 
menospreciados por otros -sociedad, familia, grupo de pares, instituciones. Asumir el paradigma 
en la investigación dando coherencia ontológica, epistemológica y metodológica en la co-cons-
trucción regional da cuenta de los principios, creencias y formas de abordar la realidad otra de 
las y los jóvenes que se han enfrentado a procesos de dominación por la colonialidad del poder, 
la colonialidad del saber y la colonialidad del ser en el fenómeno de la expulsión escolar.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Personas que participan en la co-construcción de la región mediante el testimonio crítico indivi-
dual y en grupos de discusión (aún se está definiendo quiénes y cuántos participarán). Se espera 
que las narrativas de su experiencia vivida den pauta, además, para transformar procesos al 
interior de instituciones educativas del nivel superior, y con ello beneficiar a estudiantes evitando 
su expulsión escolar. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La investigación se construye con el respaldo financiero del Consejo Nacional de Humanidades, 
Ciencias y Tecnologías, con una beca otorgada en el Doctorado en Estudios Regionales de la Fa-
cultad de Humanidades, Campus VI, de la Universidad Autónoma de Chiapas.
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SEA Frida Kahlo movilizando aprendizajes para la cooperatividad y desarrollo

Escandón-Domínguez, Yesenia De La Cruz1* y Escandón-Domínguez, Rocío del Carmen1

RESUMEN 
Lograr que los niños y jóvenes continuaran de-
sarrollando un pensamiento crítico y reflexivo 
que les permita explorar sus propias habilida-
des, aplicar sus conocimientos en su vida diaria 
y tomar decisiones de manera ética y respon-
sable representó un reto importante durante la 
contingencia sanitaria. En 2020 los sistemas 
educativos del mundo buscaron garantizar la 
continuidad de la Educación haciendo uso de 
tecnología. Y eso dio la falsa idea de que la Edu-
cación estaba siendo transformada, en realidad  
las escuelas del mundo estaban centradas en 
una educación del siglo XX netamente tradicio-
nalista pero en el mejor de los casos;  a través 
de medios remotos. En un primer momento; 
olvidándose de la calidad y la consolidación de 
aprendizajes significativos. Es respuesta a esta 
necesidad Colegio Frida Kahlo realizó un análi-
sis minucioso de los alcances de este acerca-
miento y combinó metodologías de aprendizaje 
activo que permitieran llevar a los hogares un 
sistema integral que facilitara a los alumnos 
los procesos para continuar movilizando apren-
dizajes de manera autónoma. Este enfoque ha 
sido evaluado en sus resultados para constatar 
la efectividad de dichos procesos, destacando 
el impacto de su implementación y a su vez la 
viabilidad de ejecución en ambientes virtuales y 
presenciales.

PALABRAS CLAVE 
Pensamiento crítico, metodologías de aprendizaje 
activo, educación virtual, colaboración.

ABSTRACT 
Getting children and young people to develop 
critical and reflective thinking that allows them 
to explore their own abilities, apply their knowle-
dge in their daily lives and make decisions in an 
ethical and responsible manner represented an 
important objective during this health contin-
gency in the word.

In 2020 all educational systems in the world 
sought to guarantee the continuity of Education 
through remote means using technology. And 
that gave the false idea that Education was being 
transformed, in reality the schools of the world 
were focused on a purely traditionalist education 
of the 20th century but through remote means, 
at first; forgetting the quality education and the 
consolidation of significant learning.

In response to this need, Colegio Frida Kahlo 
carried out a detailed analysis of the scope of 
this approach and combined active learning me-
thodologies that would allow a comprehensive 
system to be brought to homes that would allow 
students to continue mobilizing learning auto-
nomously. 

KEYWORDS
Critical thinking, active learning methodologies, 
virtual education, collaboration

1 Colegio Frida Kahlo
*fridakahlo.comitan@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 
La Pandemia generada por COVID 19  representó un hecho sin precedentes en todas las esferas 
de la sociedad; sin duda el sistema de salud y el sistema educativo fueron los dos entes con ma-
yores desafíos y retos. En el sistema educativo, surgió como primera necesidad dar continuidad 
a la educación de niños y jóvenes, sin embargo conforme se fue prolongando la contingencia 
sanitaria, no era suficiente acercar la escuela a los hogares sino ofrecer verdaderas oportunida-
des de aprendizaje a niños y jóvenes del mundo. México presenta desafíos importantes sobre la 
polaridad en las posibilidades de cada familia y esto por si solo representa un aspecto de pro-
fundo análisis; sin embargo para efectos de este trabajo se enfocará partiendo de posibilidades 
de acceso a los medios remotos que tiene los niños y jóvenes en un sistema particular. Colegio 
Frida Kahlo es una institución particular preocupada por brindar una educación de alto nivel a los 
niños; consciente de que la  sociedad necesita transformarse y  con la convicción de que es la 
educación basada en procesos estudiados es la que será cuna de esos pequeños grandes cam-
bios que todos necesitamos. Por todo lo anterior el reto consiste en determinar ¿Qué ha sucedido 
a 4 años de pandemia?  ¿Se ha retrocedido o se ha avanzado en el uso medios digitales a partir 
de la pandemia COVID-19? ¿Los resultados de la aplicación de metodologías de aprendizaje ac-
tivo y cooperativo con la implementación de medios digitales han sido positivos en los procesos 
educativos para el desarrollo de alumnos más reflexivos?

METODOLOGÍA 
Esta investigación se fundamenta la aplicación de metodologías de aprendizaje activo como lo es 
el  aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo.  La metodología empleada ha 
sido: técnicas de investigación documental y de campo. La recopilación documental de datos per-
mitió explorar y analizar estudios previos relevantes para fundamentar teóricamente la investiga-
ción. Las entrevistas se utilizaron para obtener perspectivas directas de expertos y profesionales 
del campo educativo, proporcionando insights y opiniones expertas sobre la aplicación de pro-
yectos educativos y el aprendizaje cooperativo. Además las observaciones de campo permitieron 
recoger información directa y observar el desarrollo de proyectos educativos en situaciones reales 
de aprendizaje. Los cuestionarios se emplearon para recopilar datos cuantitativos y cualitativos de 
estudiantes y docentes evaluando percepciones y experiencias respecto a su efectividad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Pandemia generada por COVID 19 representó un hecho sin precedentes en todas las esferas 
de la sociedad. En la esfera de la educación en un primer momento la preocupación de los países 
del mundo fue dar continuidad al proceso educativo tal como lo anunció CEPAL-UNESCO (UNES-
CO, 2020) en el informe La educación en tiempos de la pandemia de COVID:

 “Dado que la mayoría de los países han optado por la continuidad del proceso edu-
cativo mediante recursos en línea, el uso de Internet ofrece una oportunidad única: 
la cantidad de recursos pedagógicos y de conocimiento disponibles, así como las 
diferentes herramientas de comunicación proveen plataformas privilegiadas para 
acercar la escuela y los procesos educativos a los hogares y a los estudiantes en 
condiciones de confinamiento” (p.4) 

Sin lugar a dudas, como afirma (Daniela Truco, 2020) la irrupción de Internet ha transformado 
la educación, cambiando cómo aprendemos, nos comunicamos, y nos conectamos en un entorno 
dinámico. Sin embargo, más allá de exclusivamente pretender dar continuidad del proceso educa-
tivo a través de medios digitales, las preguntas procedentes debían ser: ¿Es suficiente encontrar 
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una manera de facilitar los contenidos a  los alumnos en tiempos de pandemia?, ¿Cómo asegurar 
autonomía en el aprendizaje?, y ¿Cómo favorecer un pensamiento crítico que les permita a los 
alumnos tomar decisiones pertinentes para su propio desarrollo y evolución en su aprendizaje? 
Por lo que resulta útil analizar  el concepto de Tamayo (Tamayo O, 2015):

“Movilizar el objeto de estudio de la didáctica de las ciencias de la enseñanza –o de 
la enseñanza-aprendizaje– a la constitución de pensamiento crítico exige nuevas for-
mas de entender las relaciones entre los estudiantes, los profesores y los saberes que 
circulan en las aulas de clase.” (p. 114)

Se utilizaron numerosos medios digitales para acercar la escuela a los hogares; se lograron rea-
lizar video-llamadas y con ello establecer una comunicación de interacción con los alumnos, se-
siones de trabajo lo más parecidas a una clase presencial, sin embargo; rápidamente las redes y 
sistemas de comunicación se saturaron, las interfaces comenzaron a bloquearse y obligaban en 
muchos casos a que los docentes tuvieran que bloquear audios de los alumnos, incluso cámaras 
para poder hacerse escuchar… y entonces, casi sin darnos cuenta,  nos encontramos de vuelta 
con esa educación 100% tradicional donde el docente trasmite sus conocimientos como si esto 
fuera una adherencia que puede lograrse a través de clases magistrales, observando un expositor 
poseedor absoluto de conocimiento( que en el mejor de los casos podíamos ver, a veces solo 
escuchar) y una audiencia que recibía la información. Educación totalmente tradicional solo que 
a través de un medio digital. Fue en ese punto en el que Colegio Frida Kahlo, Institución Educa-
tiva del sistema particular del Estado de Chiapas;  se preguntó, ¿qué más podemos hacer? ¿Es-
tamos acercando realmente un sistema para facilitar aprendizajes a los niños?, o ¿únicamente 
les estamos acercando información? ¿Cómo lograr continuar desarrollando el pensamiento que 
invita a la reflexión y la toma decisiones de manera consiente?  Al cuestionamiento anterior se 
observó una respuesta interesante en la aplicación de proyectos; que permite que los estudian-
tes desarrollen procesos para construir ideas y conceptos. Y estos procesos son fortalecidos de 
manera importante al conjuntar estrategias de Aprendizaje Basado en Proyectos con estrategias 
de Aprendizaje colaborativo favoreciendo contrastes de puntos de vista generando procesos de 
construcción de conocimiento a través de la interacción de sus integrantes. (Gulbert, 2000)

Descripción de la innovación.  Zabalza (2008) sostiene que la innovación educativa va más allá 
de simplemente hacer cosas nuevas; implica mejorar las prácticas educativas mediante cambios 
que están bien fundamentados en criterios que buscan enriquecer el trabajo de los maestros. Es 
de esta manera que, en la tarea de encontrar mejores estrategias, fue en ésta pandemia donde 
se consolidaron las metodologías incorporadas en el modelo educativo de Colegio Frida Kahlo 
“Movilizando Aprendizajes” a través del Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje cola-
borativo integrados como una sola metodología. Movilizar aprendizajes para la cooperatividad y 
el desarrollo permite que el docente sea un guía y facilitador a la distancia pero sin  abandonar 
el aprender haciendo, promoviendo la indagación; el  análisis y la autonomía de manera  perma-
nente en los alumnos, cuya base principal es el cooperativismo y la colaboración; compartiendo 
ideas y conocimientos con una meta clara. A través de una plataforma escolar estructurada y el 
uso de herramientas básicas que los alumnos y docentes tienen a su alcance como OFFICE 365, 
GENIALLY, entre otros; se construyeron proyectos colaborativos a distancia como un ensamble, 
en el que cada alumno es partícipe de un proceso organizado y articulado con roles y responsa-
bilidades bien definidas.

Proceso de implementación de la innovación. El proceso contempló en primera instancia formar 
a los niños y facilitadores del aprendizaje en habilidades digitales, de manera que conocieran las he-
rramientas que se encuentran al alcance para trabajar de manera colaborativa. Una vez fortalecido 
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esto,  se crearon proyectos  integrales que contemplan los 6 ejes de acción del modelo desarrolla-
do Movilizando Aprendizajes de Colegio Frida Kahlo: Cuidado de la salud, Multiculturalidad, Artes, 
Tecnología, Integridad emocional y Responsabilidad social. Transformando las experiencias de 
aprendizaje de los niños al involucrarlos en el desarrollo de cada objetivo de aprendizaje en donde 
fortalecen sus habilidades para resolver situaciones reales. Un aspecto clave de la metodología 
fue clarificar que no se trata de tratar de aprender algo en forma conjunta, sino más bien, explorar 
las posibilidades de aprendizaje donde los resultados son mayores a la suma individual de los es-
fuerzos; en el que cada miembro del grupo es responsable de su aprendizaje y al mismo tiempo 
responsable de los aprendizajes del grupo.

Evaluación de resultados. Dentro de la evaluación de resultados a 4 años de pandemia, se ob-
servó que a diferencia de la mayoría de las instituciones educativas del país (públicas y privadas), 
los alumnos no presentan rezago educativo significativo, sino que han logrado aprendizajes sig-
nificativos al ser protagonistas de la construcción de sus conocimientos, de ésta manera desa-
rrollaron capacidades esenciales de autonomía. Se realizaron proyectos digitales como noticie-
ros con animación de títeres en la que participaron alumnos y maestros en el ensamble, revistas 
digitales de divulgación de medidas sanitarias, entre otros.  Las evaluaciones se han tornado a 
evaluaciones con casos prácticos, de esta manera se puede conocer las acciones a tomar por los 
niños ante una situaciones en su vida cotidiana. De manera satisfactoria se observó capacidad 
de análisis y toma de decisiones dentro de un sistema ético y de valores. 

                                  Figura 1. Casos prácticos resueltos
                                 
           
                                    
                                               
                                  
                               
       

                                Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de casos

Adicionalmente se aplicaron instrumentos de evaluación a los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria 
cuyos resultados se  arrojan conocimiento sólidos y habilidades adquiridas.

                             Figura 2. Porcentaje de alumnos que superaron los instrumentos de evaluación aplicados.
                              

                              Fuente: Elaboración propia con base en aplicación de cuestionarios.
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CONCLUSIONES 
La incorporación de plataformas y aplicaciones digitales al Aprendizaje Basado en Proyectos per-
mite desarrollar una metodología integrada con el cooperativismo y la colaboración, donde cada 
estudiante es parte del proceso del proyecto y aporta, de acuerdo a sus habilidades una parte 
de ese proceso llevado a cabo en sinergia con la suma de esfuerzos de todos los participantes 
(alumnos y profesores). Lo anterior, favorece de manera importante el aprendizaje y moviliza una 
serie de conexiones neurológicas enfocadas a la reflexión del alumno. Lo anterior es aplicable a 
sistemas a distancia y presenciales por lo que se concluye que es de vital importancia continuar 
con el seguimiento de estos procesos y metodologías educativas implementadas para no dar 
pasos hacia atrás de los logros obtenidos.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Este estudio al realizarse en Colegio Frida Kahlo impacta directamente en la comunidad Frida 
Kahlo de Comitán de Domínguez. Sin embargo haciendo mediciones más amplias permitirá co-
nocer el impacto en otras instituciones del sistema público y privado; y, al ser estudiado con el 
enfoque de tomar decisiones conscientes para redirigir y fortalecer los procesos educativos  po-
drá tener un impacto importante en el sistema educativo en general.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La investigación se realizó con recursos propios.
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Tendencias emergentes en la enseñanza de lenguas extranjeras: 
Inteligencia artificial y personalización del aprendizaje 

en la educación primaria en Chiapas, México

Culebro-Mandujano, María Eugenia; Solís-Muñiz, Adolfo de Jesús; Chávez-Gómez Anastacio Gerardo 

RESUMEN
Este ensayo examina la influencia de la inteli-
gencia artificial (IA) en la personalización del 
aprendizaje de lenguas extranjeras en la educa-
ción primaria de Chiapas, México, una región con 
significativa diversidad cultural y lingüística. Se 
analizan herramientas de IA como plataformas 
adaptativas, chatbots educativos y aplicaciones 
interactivas, analizando su posible aplicación 
para ser mas eficiente la enseñanza del inglés 
en comunidades indígenas. Además, se abordan 
los desafíos de implementación, incluyendo la 
infraestructura tecnológica y la capacitación do-
cente, y se discuten casos prácticos de su uso 
en el contexto de Chiapas. La propuesta destaca 
el posible impacto social y académico de estas 
tecnologías, resaltando su capacidad para pro-
mover la inclusión y cerrar brechas educativas.

PALABRAS CLAVE
Aprendizaje personalizado, Chiapas, educación 
primaria, inteligencia artificial, lenguas extranjeras

ABSTRACT
This essay examines the influence of artificial 
intelligence (AI) on the personalization of fo-
reign language learning in primary education in 
Chiapas, Mexico, a region with significant cultu-
ral and linguistic diversity. It analyzes AI tools 
such as adaptive platforms, educational chat-
bots, and interactive applications, exploring their 
potential application to make English language 
teaching more efficient in indigenous commu-
nities. Additionally, it addresses the challenges 
of implementation, including technological in-
frastructure and teacher training, and discusses 
practical cases of its use in the context of Chia-
pas. The proposal highlights the potential social 
and academic impact of these technologies, 
emphasizing their capacity to promote inclusion 
and close educational gaps.
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Adaptive learning, artificial intelligence, Chiapas, 
foreign languages, primary education.
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INTRODUCCIÓN
La inteligencia artificial en la educación (IAEd) lleva más de 30 años en investigación académica. 
Este campo estudia el aprendizaje en diversos contextos, como aulas o espacios laborales, para 
apoyar la educación formal y el aprendizaje continuo. Combina IA con ciencias del aprendizaje 
(educación, psicología, neurociencia, lingüística, sociología y antropología) para crear herramien-
tas adaptativas, inclusivas, personalizadas y efectivas (Luckin, Holmes, Griffiths & Forcier, 2016). 
La enseñanza de lenguas extranjeras en la educación primaria ha adquirido una relevancia cre-
ciente en México, especialmente en regiones como Chiapas, donde la diversidad cultural y lin-
güística plantea tanto desafíos como oportunidades. En el Censo de Población y Vivienda 2020 
de Chiapas, se refiere que hay 1,459,648 personas de tres años y más que hablan alguna lengua 
indígena, el 28.17 % de la población estatal. Las lenguas más habladas son con 562,120 hablan-
tes el tseltal,  y con 531,662 hablantes el tsotsil. De cada 100 personas que hablan una lengua 
indígena, 12 no hablan español. Cifras que reflejan un panorama educativo en el que las brechas 
lingüísticas y culturales afectan directamente las oportunidades de aprendizaje.

La inteligencia artificial (IA) puede ser una herramienta para personalizar el aprendizaje de len-
guas extranjeras, permitiendo a los estudiantes aprender según su nivel de competencia, estilo 
de aprendizaje y contexto sociocultural. Tecnologías como plataformas adaptativas, asistentes 
virtuales y aplicaciones móviles ofrecen posibilidades significativas para transformar la enseñan-
za de lenguas extranjeras en contextos multiculturales y rurales. Esta investigación tiene como 
objetivo analizar el uso de estas herramientas, explorando casos prácticos y proponiendo estra-
tegias para su implementación efectiva en las escuelas de nivel primaria.

DESARROLLO
1. Contexto socioeducativo de Chiapas
Chiapas es una de las entidades más diversas de México, tanto cultural como lingüísticamen-

te. A pesar de esta riqueza, enfrenta desafíos significativos en el ámbito educativo, especialmen-
te en comunidades indígenas, donde las barreras lingüísticas y el acceso limitado a recursos 
educativos afectan la calidad del aprendizaje. La introducción de herramientas de IA en este 
contexto puede ser una estrategia clave para superar estas dificultades, ofreciendo experiencias 
de aprendizaje personalizadas y culturalmente relevantes.

2. Inteligencia artificial y aprendizaje personalizado
La IA ha demostrado ser efectiva en la personalización de experiencias educativas, especial-

mente en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Herramientas como plataformas adaptativas y 
asistentes virtuales ajustan los contenidos en forma personalizada a los estudiantes, promovien-
do un aprendizaje más efectivo. Tecnologías como el reconocimiento de voz y el procesamiento 
del lenguaje natural facilitan reconocer la adecuada pronunciación y la comprensión auditiva.

3. Ejemplos de aplicaciones prácticas
Algunas formas factibles para implementar el uso de herramientas tecnológicas adaptadas al 

contexto educativo de Chiapas:

• Edmodo: Esta plataforma puede ser utilizada para crear grupos de aprendizaje bilingües 
(español-tseltal e inglés). Los docentes diseñan actividades interactivas, y los estudiantes 
reciben retroalimentación inmediata. Además, los padres tienen acceso a informes de pro-
greso, fomentando la participación grupal.



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta

197

• Classcraft: Mediante la gamificación, esta herramienta fomenta la participación activa de 
los estudiantes. Por ejemplo, al completar tareas relacionadas con vocabulario en inglés, 
los estudiantes acumulan puntos que desbloquean recompensas virtuales. Las misiones 
pueden personalizarse según el nivel de cada estudiante.

• Duolingo: En zonas rurales, los estudiantes pueden utilizar esta aplicación en modo offline 
para aprender vocabulario y frases básicas en inglés. Los módulos incluyen ejercicios de 
pronunciación guiada, fortaleciendo competencias lingüísticas de manera autónoma.

• Google Translate: Para practicar traducción y pronunciación, el docente puede usar esta 
herramienta para traducir palabras y frases entre español, inglés y lenguas indígenas como 
el tseltal. Los estudiantes pueden interactuar con el modo de traducción por voz para me-
jorar sus habilidades orales.

• Chatbot educativo: Un chatbot basado en IA puede simular conversaciones básicas en 
inglés, proporcionando retroalimentación inmediata y ajustándose al nivel de competencia 
del estudiante. Esto es especialmente útil en comunidades con acceso limitado a docen-
tes especializados en lenguas extranjeras.

4. Retos de implementación
Los principales desafíos incluyen la infraestructura tecnológica insuficiente en zonas rurales, la 

necesidad de capacitación docente y la resistencia cultural a la adopción de tecnologías externas. 
Sin embargo, la colaboración entre instituciones educativas, gubernamentales y privadas puede 
mitigar estos retos, promoviendo una implementación efectiva de la IA en las escuelas de Chiapas.

5. Impacto social y académico
La integración de herramientas de IA en la enseñanza de lenguas extranjeras puede cerrar 

brechas educativas, fortalecer la confianza de los estudiantes y motivar el aprendizaje autónomo. 
Además, al considerar las particularidades culturales y lingüísticas de Chiapas, estas tecnologías 
contribuyen a la inclusión educativa y al respeto por la diversidad.

CONCLUSIONES
Es factible el usos de las herramientas de  inteligencia artificial para  transformar la enseñanza 
de lenguas extranjeras, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas para los desafíos 
educativos. Se destaca la importancia de adaptar estas tecnologías a las condiciones locales, 
respetando las particularidades culturales y lingüísticas de los estudiantes. De esta manera se 
atiende el compromiso con la innovación educativa y la inclusión social, promoviendo un impacto 
positivo en el ámbito académico y comunitario.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
La implementación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en la enseñanza de lenguas extran-
jeras en Chiapas puede beneficiar a diversos sectores de la sociedad, en instituciones educativas.

Las escuelas primarias, especialmente aquellas en contextos rurales y con alta población in-
dígena, serían beneficiarios directos. La introducción de herramientas de IA como plataformas 
adaptativas, chatbots educativos y aplicaciones interactivas permitiría mejorar la calidad del 
aprendizaje y atender las necesidades específicas de estudiantes con diferentes niveles de domi-
nio del español y lenguas indígenas. Adicionalmente, los docentes se beneficiarían de programas 
de capacitación que les proporcionen las habilidades necesarias para integrar estas tecnologías 
en su práctica pedagógica.
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El sector público podría diseñar políticas educativas más inclusivas y programas de enseñanza de 
lenguas extranjeras adaptados a contextos multiculturales. Esto contribuiría al cumplimiento de obje-
tivos nacionales e internacionales relacionados con la educación de calidad, la inclusión y la equidad.

Los estudiantes indígenas y sus familias son los principales beneficiarios, ya que el uso de 
tecnologías de IA puede cerrar brechas educativas y lingüísticas, ofreciendo oportunidades de 
aprendizaje más inclusivas. Este enfoque no solo fortalece las competencias lingüísticas, sino 
también la confianza de los estudiantes, preparándolos para un futuro más competitivo. Además, 
las comunidades en general se verán impactadas positivamente, ya que una mayor competencia 
en lenguas extranjeras puede abrir puertas a oportunidades académicas, laborales y de desarro-
llo socioeconómico.

Esta iniciativa trascendería el ámbito educativo, promoviendo el desarrollo de competencias 
en lenguas extranjeras que son clave para la globalización, la movilidad académica y profesional, 
así como para la de la diversidad cultural. La convergencia entre IA, educación y contextos cultu-
rales únicos posiciona a Chiapas como un modelo innovador para otras regiones con caracterís-
ticas similares.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Financiado con recursos propios de los investigadores.
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Una ruta de indagación a las prácticas argumentativas en jóvenes
 del Nivel Medio Superior
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Trujillo-Zozaya, Moisés Emmanuel1 y González-Rivas, Francisco Javier1

RESUMEN
La presente investigación en desarrollo se ubica 
dentro del campo de la argumentación, teniendo 
como objetivo general el diagnosticar las prácti-
cas argumentativas en jóvenes de entre 15 y 18 
años que se encuentren cursando el Nivel Medio 
Superior. A través de un proyecto de rigor cien-
tífico que implica una base metodológica sólida 
y consistente con los principios teóricos y prác-
ticos de la Investigación Acción Participante, la 
cual permite la organización funcional de los ob-
jetivos en cuatro etapas, a saber: la identificación 
de los modos de argumentar para el diseño de 
insumos didácticos, la implementación de las he-
rramientas y situaciones didácticas como insu-
mos y la evaluación de los resultados esperados. 

Situados en la etapa de diagnóstica, en la que 
se ha llevado a cabo la recolección de datos cua-
litativos, donde se integró dicha actividad como 
parte de la asignatura de Observación de la 
Práctica Docente de la línea de Docencia Filosó-
fica de la Licenciatura en Filosofía de la Facultad 
de Humanidades, Campus VI, de la Universidad 
Autónoma de Chiapas; como parte de la meto-
dología de Investigación Acción Participativa.

PALABRAS CLAVE
Argumentación, pragmadialéctica, diagnóstico

ABSTRACT
The present research in progress is located wi-
thin the field of argumentation, with the general 
objective of diagnosing argumentative practi-
ces in young people between 15 and 18 years 
old who are attending Higher Secondary Level. 
Through a project of scientific rigor that implies 
a solid methodological base consistent with the 
theoretical and practical principles of Participa-
tory Action Research, which allows the functio-
nal organization of the objectives in four stages, 
namely: the identification of the modes of argue 
for the design of teaching inputs, the implemen-
tation of teaching tools and situations as inputs 
and the evaluation of the expected results. 

Located in the diagnostic stage, in which the 
collection of qualitative data has been carried 
out, where said activity was integrated as part 
of the subject of Observation of Teaching Prac-
tice of the Philosophical Teaching line of the 
Bachelor's Degree in Philosophy of the Faculty 
of Humanities, Campus VI, of the Autonomous 
University of Chiapas; as part of the Participa-
tory Action Research methodology.

KEYWORDS
Argumentation, pragmadialectic, diagnosis
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INTRODUCCIÓN
Defender nuestros puntos de vista de forma razonable y con parámetros de razonabilidad per-
mite no sólo evitar el enfrascamiento en discusiones que pueden derivar en actos de conflicto o 
violencia verbal y/o física, sino las condiciones idóneas para aceptar cambiar nuestra propia opi-
nión; contenido formativo que debe ser considerado como esencial para las y los jóvenes. Pues, 
los diversos modelos que se proponen desde la teoría de la argumentación, permiten un estudio 
de las formas de razonamiento que tienen como finalidad convencer respecto a la aceptabilidad 
de un punto de vista o afirmación.

La propuesta de ponencia que a continuación se plantea, busca recuperar y exponer los mar-
cos teórico-conceptuales y metodológicos de un proyecto de investigación en proceso registrado 
ante la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
bajo el registro con clave no. 05/HUM/RPR/118/23. Dicho proyecto, intitulado: “Argumentación 
en el Nivel Medio Superior en Chiapas. Hacia un diagnóstico sobre la formación para la discusión 
crítica”, tiene como objetivo general diagnosticar la forma en la que argumentan los jóvenes de 
15 a 18 años que se encuentren cursando el Nivel Medio Superior en alguno de los subsistemas 
de la Dirección General de Bachillerato Zona I (Metropolitana) del Estado de Chiapas; el uso del 
razonamiento argumentado a través del modelo de discusión crítica de la pragmadialéctica para 
favorecer su formación crítica y reflexiva.

Así, participando desde el programa académico de la Licenciatura en Filosofía de la UNACH, 
ha sido posible concretar el trabajo de campo orientado a la Observación de la Práctica Docente, 
en las Preparatorias del Estado: No. 4, No. 5 y No. 7, ubicadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; así como en el CBTis 144 “José Emilio Grajales Moguel”. Buscando responder a las si-
guientes preguntas de nuestra investigación: ¿Cuáles son los indicadores del modelo de discusión 
crítica de la pragmadialéctica presentes en las formas en las que los estudiantes del Nivel Medio 
Superior en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, argumentan?, ¿Cuáles son las condiciones curriculares en 
las que se encuentra la formación en argumentación en programas de Educación Media Superior?, 
y ¿De qué manera sería posible subsanar los requerimientos de formación en argumentación para 
desarrollar las competencias genéricas relativas al pensamiento crítico y reflexivo? 

METODOLOGÍA
Desde el Grupo Colegiado de Investigación: “Filosofía, Información y Conocimiento”, registrado 
ante la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
con clave: GCI-009-UNACH; se han llevado diversos proyectos orientados al cultivo de la Línea 
de Generación y Aplicación del Conocimiento: “Teorías de la argumentación, lógicas y socieda-
des del conocimiento”. El marco anterior, ha permitido desarrollar a un grupo de investigadores 
expertos integrados de manera multidisciplinar, con proyectos como: “Formación Bioética para 
Infancias, basada en modelos de discusión crítica, en contextos plurales, interculturales y de-
mocráticos”, que han permitido desarrollar herramientas lúdico-didácticas para la formación en 
habilidades argumentativas. El trabajo con las infancias y, la herramienta generada, ha permitido 
pensar en la ampliación del grupo etario de estudio. 

En este sentido, se identificó como un espacio de potencial interés a las y los jóvenes de entre 
15 y 18 años que cursan el Nivel Medio Superior, que poseen determinadas prácticas argumenta-
tivas no necesariamente estructuradas que despliegan para los intercambios comunicativos que 
tienen lugar en contextos dialógicos, como el espacio áulico, desde las cuales exponen y defien-
den sus opiniones. sí, al menos en teoría, la argumentación excluye la violencia, pues las razones 
tienen una fuerza que cada quien es capaz de reconocer, aun si en todo intercambio social real 
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las formas estructurales de discriminación y violencia no dejan de tener un impacto importante. 
A pesar de ello, en la medida en que el punto de partida esencial del acto social de argumentar es 
el reconocimiento de la racionalidad del otro y de su derecho a expresar las razones que motivan 
su punto de vista, la argumentación constituye una vía primordial para comprender e intentar 
resolver nuestras diferencias de opinión. Esto es particularmente cierto cuando hablamos de 
temas en los que entran en juego nuestras convicciones morales más arraigadas y no simples 
cuestiones de hecho para cuya resolución contamos con métodos bien establecidos.

 Empleando la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), se está desa-
rrollando la parte diagnóstica; iniciando con un análisis documental curricular del Nivel Medio 
Superior, donde se determinó una presencia transversalizada con contenidos de formación en 
argumentación para desarrollar las habilidades relativas al pensamiento crítico y reflexivo, de 
consideraciones didáctico-pedagógicas para la enseñanza de la argumentación. Desde donde 
se llevará a cabo el esbozo de una propuesta formativa centrada en la implementación de la 
herramienta didáctica denominada “El Juego del Acuerdo”, que permita acompañar los procesos 
formativos en argumentación, empleando para ello, temas pertinentes al rango de edad corres-
pondiente. Para la etapa de la implementación, será necesario establecer convenios con al me-
nos dos instituciones de Educación Media Superior para pilotear la propuesta. Haciendo énfasis 
en que, la etapa de implementación o intervención no es la misma que la etapa de diagnóstico.

Ya que, sin dejar de considerar el dirigir el plan de acción diseñado tendrá como finalidad el 
subsanar los requerimientos de formación en argumentación para desarrollar las habilidades 
relativas al pensamiento crítico y reflexivo, necesarios para que los estudiantes sustenten su 
postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista 
de manera crítica y reflexiva; así como retroalimentar la ejecución para llevar a cabo los ajustes 
necesarios para alcanzar los resultados deseados.

Considerando así, que, en la fecha en la que se presenta la presente propuesta, el proyecto 
se ubica en la etapa de diseño, para la etapa previa, a saber, la del diagnóstico, se diseñó un ins-
trumento correspondiente, para lo cual fue necesario seleccionar el modelo ideal de discusión 
crítica de la Teoría Pragmadialéctica de la Argumentación (van Eemeren F. H., 2020), que a grosso 
modo plantea que un intercambio argumentativo es un ejercicio dialógico en el que se pretende 
convencer de la razonabilidad de un punto de vista a un interlocutor crítico. Desde este enfo-
que, se realizaron observaciones diagnósticas que, se focalizaron en la presentación de temas 
filosóficos propuestos por estudiantes de pregrado de dicho programa académico y que fueron 
presentados por los mismos estudiantes de pregrado, logrando así que las instituciones de invi-
tadas, aceptaran la realización de dicho trabajo de campo. Una vez seleccionada la población, el 
diagnóstico se centró únicamente en las y los jóvenes que se encontraban cursando el bachille-
rato, por lo que quedaron excluidas las condiciones curriculares y los perfiles profesionales de los 
docentes, responsables de las asignaturas, así como las relaciones entre los actores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Dentro de la primera etapa, a saber, la diagnóstica, se observaron a 10 grupos de entre 4° y 6° se-
mestre, y se llevaron a cabo los registros respectivos en el instrumento diagnóstico, el cual se integra 
por tres secciones, a saber: Datos generales, Desarrollo y Registro de invidencias y observaciones.

El apartado de Datos generales, busca recuperar información institucional, así como la in-
formación específica del grupo con el que se ha asignado el trabajo de campo, distinguiendo 
semestre, grupo, rangos de edad y género. Por otro lado, la sección de Desarrollo contiene ins-
trucciones para que los observadores, que fue una función desempeñada por los estudiantes de 
pregrado que cursaban la materia de Observación de la Práctica Docente, identificaran el tema 
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que la compañera o compañero orador, del mismo programa formativo pero de otro semestre o 
línea formativa, desarrollaba frente al grupo de bachillerato observado, con la finalidad de suscitar 
la discusión y observar los recursos empleados por los jóvenes, de los grupos antes mencionados 
para defender su punto de vista. Las sesiones de observación diagnóstica se programaron por 
grupo e institución, buscando así no afectar las programaciones curriculares. Por otro lado, para 
el desarrollo del tema se sugirió: 1. La/El ponente, deberá colocarse al mismo nivel del auditorio, 
ubicando el equipo de proyección, en caso de ser necesario, de forma tal que no requiera hacer 
uso de la grada del escenario; 2. La/El ponente, deberá hacer explícito el punto de vista sobre el 
que buscará convencer a los estudiantes; 3. Una vez presentado el punto de vista sobre el cual se 
verterán las razones que cada ponente considere para buscar convencer al auditorio, se dispondrá 
de 30 a 50 minutos para generar un espacio de diálogo con los asistentes, y 4. Al concluir el tiempo 
de presentación, deberá intentar recuperar las aportaciones presentadas e integrarlas en el cierre 
de su presentación.

Por último, en la sección de: Registro de incidencias y observaciones se construyó una lista de 
cotejo con los aspectos principales de las cuatro etapas del modelo ideal de discusión crítica de la 
Teoría Pragmadialéctica de la Argumentación(van Eemeren, Grootendorts, y Snoeck Henkemans, 
2006); a saber: confrontación, apertura, argumentación y conclusión; las cuales cierran con el re-
gistro de la dinámica grupal, como parte de los elementos cuantificables que, habrán de hacerse 
acompañar de criterios cualitativos registrados en el apartado de observaciones.

Las siguientes etapas comprenderán: el diseño de la propuesta de intervención, así como su pi-
loteo en dos sedes, cuyo ejercicio proveerá los insumos para llevar a cabo el análisis de resultados, 
en una contrastación entre el diagnóstico y los cambios generados luego de las intervenciones. 
Lo anterior, permitirá implementar el modelo ideal de discusión crítica que propone la pragmadia-
léctica, como medio ideal para la enseñanza de la argumentación en el nivel medio superior; nos 
permite reconocer en el método deductivo un principio-modelo que puede aplicarse a los casos 
particulares; usando técnicas principalmente de tipo cualitativo como: observación, grupo focal, y 
grupos de discusión.
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El momento de la investigación en la que nos encontramos, se centra en el tratamiento de la infor-
mación recuperada del trabajo de campo en torno a la etapa diagnóstica, así como de la informa-
ción documental que, de forma objetiva, se integraron respecto a las prácticas argumentativas de 
las y los jóvenes de entre 15 y 18 años en el contexto educativo del Nivel Medio Superior.

El proyecto con status de: en desarrollo, si bien se sitúa en el ámbito de la teoría pragmadia-
léctica de la argumentación, de ésta última se desprende el modelo ideal de discusión crítica, del 
cual nos hemos servido como parangón para la observación diagnóstica, teniéndolo a su vez 
como forma de representar el horizonte de posibilidad de formación en habilidades de argumen-
tación en juventudes. En virtud de características de la pragmadialéctica, entre las que destacan: 
i) concebir a la argumentación como un intercambio comunicativo en acción, ii) reconocer los 
compromisos epistémicos de proponente y oponente; iii) remarcar la relevancia de hacer explíci-
tas las afirmaciones o supuestos, entre otras; y que permiten ajustarse a los diferentes contextos, 
puntos de vista y auditorios, pues lo que se busca es dirimir en torno a un diálogo deliberativo 
que permita arribar o construir un acuerdo en el que los implicados encuentren la certidumbre de 
haber decidido por el mejor curso de acción posible. 

A modo de resultados preliminares, es posible establecer el trabajo diagnóstico realizado con 
10 grupos de 5 instituciones distintas, a saber: 2 grupos en cada una de las Preparatorias de 
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Estado de Chiapas No. 4,5 y 7, respectivamente; así como 4 grupos del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 144 “José Emilio Grajales Moguel”. Nos encontramos 
entonces, en un periodo de análisis mixto de la información recabada, mediante la construcción 
de un informe diagnóstico colegiado. Destacándose, hasta el momento que: 1) los estudiantes 
muestran baja participación en la argumentación, es decir, son receptivos a las afirmaciones 
que presentaron los ponentes en el desarrollo de los temas, con poca disposición a la duda u 
oposición; 2) muestran bajo interés en las discusiones, por lo que no se desarrolla el intercambio 
argumentativo; 3) es evidente que en las dinámicas grupales dentro del aula responden ante la 
presencia de una autoridad institucional que los guíe o autorice, y a partir de ello, reservan sus 
posturas frente al punto de vista planteado; y, 4) los connatos de confrontación a partir de la duda 
u oposición, necesarios para propiciar el intercambio argumental, se dan de forma más orgánica 
entre pares, es decir, entre congéneres que se conocen y reconocen.

CONCLUSIONES
Para brindar herramientas que permitan eficientar la forma en la que las y los jóvenes dan y piden 
razones para defender un punto de vista u opinión, es necesario primero identificar y reconocer 
la forma en la que éstos llevan a cambio sus procesos argumentativos. Se trata de ver cómo ar-
gumentan las y los jóvenes y así, servirnos de sus conocimientos y recursos previos, para imple-
mentar un recurso didáctico que acompañe sus experiencias formativas sobre argumentación, 
específicamente en los trabajos de deliberación, constitutivos de toda sociedad democrática. 

Por ello, es necesario voltear a ver a las y los jóvenes que se preparan a la incursión de una vida 
adulta, y con ello la necesaria participación en interacciones dialógicas y argumentativas que les 
permitan generar ideas propias y defenderlas, sin perder de vista principios argumentativos y 
éticos que les procuren espacios de paz y libres de violencia.

Los jóvenes argumentan, por lo que negarlo sería una falacia ad hominem generacional; a ra-
zón de lo anterior, de forma preliminar podemos anticipar que futuros proyectos en esta temática, 
pueden ayudarnos a profundizar en la indagación sobre las prácticas argumentativas de este 
grupo etario, ampliando a rangos territoriales, culturales, y lingüísticos. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Con un modelo educativo nacional que pondera la enseñanza de la argumentación como un con-
tenido transversal, aunque ubicada como parte del componente de formación propedéutica, no 
se sigue necesariamente que la implementación siga al pie de la letra los programas de estudio, 
ya que las condiciones regionales y locales diversifican la plausibilidad de su ejecución. Pero eso 
no impide que no pueda formar parte de los contenidos de otras asignaturas en el modelo de la 
Nueva Escuela Mexicana, siempre y cuando el docente considere relevante su inclusión; lo que es 
altamente factible, de contar con profesionales de la filosofía al frente de dichos cursos; y nueva-
mente nos encontramos en un sutil retorno al círculo vicioso ya expuesto.

Las actividades prácticas en las que los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía de la 
UNACH, pueden formarse de manera complementaria, promoviendo herramientas y recursos 
para mejorar la forma en la que damos y pedimos razones respecto a un determinado punto de 
vista, como colaboradores del proyecto y, por qué no, formadores en su momento.
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Uso de chatGPT en la educación superior: una revisión de literatura

Sánchez-Cruz, Alexa Vianey1*; García-Cancino, Marisol1 y Ramos-Castro, Rita Virginia1

RESUMEN
Este trabajo, tiene como propósito presentar los 
principales hallazgos de la fase descriptiva de una 
investigación con enfoque mixto, en proceso, que 
se desarrolla para la obtención del título profesio-
nal en la Licenciatura en Pedagogía de la Facul-
tad de Humanidades, Campus VI de la UNACH. 
Por medio de la revisión sistemática de literatura 
como método de investigación, se seleccionaron 
un total de 57 productos científicos y/o acadé-
micos, provenientes de repositorios y fuentes de 
información de reconocido prestigio, con la fina-
lidad de describir el panorama de la producción 
en torno a las prácticas pedagógicas en el uso 
crítico y ético de la inteligencia artificial generati-
va (IAGen) ChatGPT en el contexto universitario, 
en el período comprendido entre noviembre de 
2022 a junio de 2024. Los resultados muestran 
que Latinoamérica ocupa un lugar importante en 
la producción científica sobre el uso pedagógico 
de la IAGen ChatGPT en el nivel superior. Aunado 
a lo anterior, la producción que se publica sobre 
esta línea de trabajo se ha incrementado, lo cual 
supone un reflejo de las instituciones educativas 
respecto a cómo se está utilizando esta herra-
mienta en la educación.

PALABRAS CLAVE
ChatGPT, Inteligencia Artificial, RSL

ABSTRACT
The purpose of this work is to present the main 
findings of the exploratory phase of research 
with a mixed approach, in process, which is de-
veloped to obtain the professional degree in the 
Bachelor's Degree in Pedagogy at the Faculty of 
Humanities, Campus VI of the UNACH. Through 
the systematic review of literature as a research 
method, a total of 57 scientific and/or academic 
products were selected, coming from reposi-
tories and information sources of recognized 
prestige, with the purpose of describing the pa-
norama of production around pedagogical prac-
tices in the critical and ethical use of generati-
ve artificial intelligence (IAGen) ChatGPT in the 
university context, in the period from November 
2022 to June 2024. The results show that Latin 
America occupies an important place in scienti-
fic production on the pedagogical use of IAGen 
ChatGPT at the higher level. In addition to the 
above, the production published on this line of 
work has increased, which reflects educational 
institutions regarding how this tool is being used 
in higher education.  
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Artificial intelligence, chatGPT, SRL. 
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INTRODUCCIÓN
La inteligencia artificial (IA) es un campo en constante evolución que busca emular la inteligencia 
humana, y ha sido un catalizador para avances significativos en diversas áreas de la sociedad. De 
acuerdo a Turing (como se citó en Gallent et al., 2023) la concepción del término de IA se resumiría 
en la capacidad de las máquinas de imitar la inteligencia humana. A partir de la evolución de la IA, 
se desprenden diferentes ramas, entre ellas, la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) determi-
nada por sistemas informáticos que generan contenido de manera autónoma, especialmente en 
forma de texto, imágenes o incluso interacciones conversacionales (Blikstein, 2018). Un ejemplo 
de ello es la aplicación de IAGen, ChatGPT, lanzada al mercado el 30 de noviembre de 2022 por la 
compañía estadounidense OpenAI. ChatGPT es una aplicación de chatbot basado en modelos de 
lenguaje artificial que utilizan la arquitectura Generative Pre-trained Transformer (GPT) y técnicas 
de IA para generar respuestas coherentes y contextuales a preguntas y conversaciones en lenguaje 
natural (Buenaño y Berrones, 2023). Su incidencia y uso se ha visto reflejado en diferentes ámbitos 
de la sociedad, entre ellos el ámbito de la salud, la economía, política y el educativo. Este último, 
ha demandado una serie de incógnitas sobre cómo se utiliza esta aplicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Una de las preocupaciones relacionadas al ámbito educativo es la cuestión del plagio en el uso 
de las respuestas generadas por chatGPT como herramienta educativa. Por lo anterior, en la ac-
tualidad, cuestiones sobre el uso ético y responsable de la IA sigue siendo un tema de debate y re-
flexión, especialmente en contextos educativos donde se busca promover el pensamiento crítico y 
la creatividad en los estudiantes (Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, UNESCO, 2023). Bajo esta línea temática, surge el interés de realizar una investigación 
a partir de una revisión sistemática de literatura, con el objetivo de analizar lo que se ha investigado 
en cuanto a las prácticas en el uso crítico y ético de ChatGPT en el contexto universitario.

METODOLOGÍA
Se propuso un estudio con enfoque mixto a través de una revisión sistemática de literatura, la 
cual se define como ‘’una manera de evaluar e interpretar toda la investigación disponible rele-
vante respecto de un interrogante de investigación particular, en un área temática o fenómeno 
de interés’’ (Kitchenham et al., citado en Rodríguez et al., 2015, p. 112). Para la fase descriptiva 
presentada en este trabajo, se utilizaron como técnicas de recolección de datos, la extracción 
de información y el análisis documental; y se diseñaron como instrumentos, fichas de registro 
de datos, listas de cotejo y tablas. Se determinó utilizar repositorios y fuentes con información 
científica y/o académica que contuvieran productos tales como artículos de investigación, tesis, 
capítulos de libros, informes.

Los documentos fueron seleccionado, en el periodo de noviembre del 2023 a mayo de 2024,  a 
partir de cinco criterios de inclusión: 1) productos científicos o académicos publicados en reposi-
torios de calidad o por instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional; 2) productos cien-
tíficos y/o académicos en idioma español e inglés; 3) producción centrada en el uso de ChatGPT 
a partir de una práctica pedagógica, específicamente en el educación superior; 4) publicaciones 
con fecha posterior a noviembre de 2022; y 5) en el caso de las revistas, que estuvieran indexadas 
en bases de datos de calidad. Asimismo se excluyeron publicaciones de fuentes de información 
o repositorios no reconocidos académicamente, publicaciones en idiomas que no son factibles 
de ser traducidos e interpretados por los investigadores, investigaciones centradas en el uso de 
ChatGPT en otros niveles educativos, tipos de documentos diferentes a los establecidos para la 
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búsqueda y publicaciones que limiten la posibilidad de realizar un análisis exhaustivo sobre la 
práctica pedagógica en el uso de ChatGPT.

Esta ruta metodológica contribuyó a identificar categorías en la producción revisada: regiones 
geográficas de mayor y menor producción, idioma de publicación, entre otras categorías a partir 
de lo que se ha producido de noviembre de 2022 a la fecha, respecto a las prácticas pedagógicas 
en el uso de ChatGPT, específicamente en el contexto educativo universitario.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Derivado de la revisión de los 57 productos científicos y/o académicos se obtuvieron dentro de 
los resultados para la fase exploratoria de corte cuantitativa, que la mayoría de las investigacio-
nes se concentran en áreas geográficas como América, Europa, Asia, África y Oceanía. Además, 
se observa que la mayor influencia de las investigaciones realizadas se encuentra en el continen-
te americano, con un predominio significativo en Latinoamérica, seguido por el continente asiáti-
co, que representa un 33 % del total de los países estudiados, tal como se ilustra en la siguiente 
tabla. Ver Tabla 1.

                                      Tabla 1 Ubicación geográfica de los artículos seleccionados en la RSL.

Fuente: Elaboración propia

Ante el resultado anterior, se indica que el idioma predominante en el que se encuentran escri-
tos dichos artículos es el español (50.80 %), mientras que el segundo idioma más común, al cual 
fueron traducidos varios artículos, es el inglés, representando el 47.20 % del total. Asimismo, se se-
leccionó solamente un artículo en idioma ruso. En la tabla 2 se presenta el reporte de las revistas 
seleccionadas en la revisión sistemática de literatura, en la cual se obtuvo al menos un producto.
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Tabla 2 Revistas seleccionadas en la RSL.
            

                         

   Fuente: Elaboración propia.

Los artículos seleccionados se clasificaron según el año de publicación, tomando como re-
ferencia al año 2022 como punto de partida. Lo anterior, debido a que es en este año en donde 
apertura el uso generalizado de ChatGPT por parte de la empresa OpenAI, sin embargo, se en-
contraron dos artículos publicados en el año 2019, los cuales contienen información referida a la 
integración de la IAGen en el campo educativo superior. Como resultado, se visualiza que el año 
en el que más se concentran publicaciones de artículos referente a las prácticas en el uso crítico 
y ético de ChatGPT en el contexto universitario, es el 2023 con un total de 41 artículos (71 %) 
seleccionados, seguido por el 2024 con 10 artículos de investigación (17 %) que han sido publi-
cados hasta la fecha en la que se escribe este trabajo. Sin embargo, es importante recalcar que, 
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se seleccionaron 4 artículos (8 %) que fueron publicados entre el año 2020 al 2022, debido a que 
contienen información sobre IAGen antes de que chatGPT fuera lanzado al mercado. 

La base de datos de total confiabilidad más utilizada para esta RSL fue ResearchGate, con-
centrando un porcentaje de 18 % (10 artículos), seguida por Scopus conteniendo un total de 9 
artículos (15 %) de investigación publicados. Así mismo, se recopilaron articulos publicados de 
otras bases de datos de alto reconocimiento y confiabilidad, tales como Redalyc, Dialet, Crossref, 
RITEC, entre otro más. 

CONCLUSIONES
A partir de los resultados cuantitativos de un proyecto más amplio que se realiza con el método 
de Revisión Sistemática de Literatura (RSL), se observa el posicionamiento que el abordaje de las 
prácticas pedagógicas para el uso crítico y ético de la IAGen chatGPT en el contexto universitario 
está teniendo; con respecto a las regiones geográficas, el idioma, el tipo de producto generado, 
el no. de publicaciones por año de publicación; así como, las fuentes que están siendo referencia 
para los investigadores. En esta fase de la investigación, se obtuvo una base de datos con 57 
documentos, los cuales fueron revisados y seleccionados con el objetivo de contar con un pano-
rama en torno a la producción que relaciona el campo de la Pedagogía con el uso de ChatGPT en 
el período comprendido entre noviembre de 2022 a junio 2024.

Se concluye además, que existe una gran incidencia de diferentes investigaciones que con-
tribuyen a ampliar los conocimientos sobre el tema en cuestión a partir de estudios realizados 
en todas partes del mundo y la tendencia en la producción científica y académica se sigue am-
pliando en torno a esta línea de investigación debido al creciente uso de esta IAGen en el campo 
educativo por parte de estudiantes y profesores.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Campo de investigación sobre prácticas pedagógicas en el uso crítico y ético de la Inteligencia 
Artificial Generativa (IAGen) ChatGPT en el contexto universitario, comunidad universitaria.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El trabajo de investigación de pregrado se inserta en el marco del proyecto: Construyendo una rela-
ción responsable con la IA: Hacia un uso crítico y ético de ChatGPT en estudiantes universitarios, re-
gistrado ante la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chia-
pas con clave 04/HUM/RPR/065/23. Recientemente fue beneficiado en la Convocatoria de Beca 
Tesis Licenciatura 2024 del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas.
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Voces en la periferia: 
una experiencia de animación sociocultural con infantes de Copoya 

Montes de Oca-Morales, Miguel Ángel1*; Ortega-Rodríguez, Emma Hilda2

RESUMEN
Esta investigación se desarrolló desde una 
perspectiva sociocrítica de animación socio-
cultural cuya intervención se orientó hacia la 
cohesión social con 29 infantes en circunstan-
cias de vulnerabilidad. El trabajo se realizó de 
septiembre de 2023 a mayo de 2024 en un es-
pacio público de la colonia Copoya, en Tuxtla 
Gutiérrez, con el objetivo general de permitir la 
expresión de niños y niñas mediante el acceso 
y la disponibilidad de materiales y contenidos 
que facilitaran su desarrollo comunitario. Así 
pues, se emprendió un ciclo de trabajo partici-
pativo en donde: 1) Se buscó conocer cuáles 
eran las situaciones de vida de los infantes par-
ticipantes; 2) Se diseñaron las estrategias de 
animación sociocultural pertinentes en virtud 
de las vivencias narradas por la comunidad in-
fantil; y 3) Se implementaron actividades que 
incluyeron la práctica de la lectoescritura para 
generar lazos armónicos entre los infantes. 
Lo anterior, permitió que niños y niñas expre-
saran sus identidades a través de la creación 
de pequeños textos, dibujos mediante diversas 
técnicas, así como la realización de títeres, lo 
cual les representó un puente para comprender 
la compleja realidad en la que viven y, con ello, 
revalorar los lazos que comparten como miem-
bros de una misma comunidad.

PALABRAS CLAVE
Infancia, vulnerabilidad, rezago social, lazos 
comunitarios.

ABSTRACT
This research was developed from a socio-cri-
tical perspective of socio-cultural animation 
whose intervention was oriented towards social 
cohesion with 29 infants in vulnerable circum-
stances. The work was done from September 
2023 to May 2024 in a public space in the Co-
poya neighborhood, in Tuxtla Gutiérrez, with the 
general objective of allowing the expression of 
boys and girls through access and availability 
of materials and contents that would facilitate 
their community development. Thus, a parti-
cipatory work cycle was undertaken where: 1) 
We sought to know what the life situations of 
the participating children were; 2) The relevant 
sociocultural animation strategies were desig-
ned based on the experiences narrated by the 
children's community; and 3) Activities that in-
cluded the practice of reading and writing were 
implemented to generate harmonious bonds 
between the children. The above allowed boys 
and girls to express their identities through the 
creation of small texts, drawings using various 
techniques, as well as the making of puppets, 
which represented a bridge for them to unders-
tand the complex reality in which they live and, 
also, revalue the ties they share as members of 
the same community.

KEYWORDS
Childhood, vulnerability, social backwardness, 
community ties
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INTRODUCCIÓN
En esta investigación, se entrelazan la animación sociocultural y la enseñanza de la lectura y 
la escritura como un modo lúdico de proveer habilidades formativas importantes para la eta-
pa infantil de desarrollo, pero también como una vía para brindarles un espacio de expresión y 
reflexión fuera del entorno escolar formal. Los infantes de Copoya viven inmersos en entornos 
familiares en donde no existe la posibilidad de acceder al conocimiento e información sobre el 
mundo circundante; por ello, mediante la lectura y la escritura ellos pueden acceder a otros mun-
dos, expresar su propio mundo y mostrar sus necesidades, deseos, así como sus sentimientos, y 
a partir de ello comprender su entorno. Desafortunadamente, debido a factores como el rezago 
económico, educativo, violencia, exclusión e incluso discriminación, las niñas y niños de Copoya 
viven en un mundo triste y desapegado de una realidad favorecedora o amorosa. 
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo participativo, realizado con niñas y niños de 7 a 12 años 
de edad, es motivar la expresión sobre sus vivencias, diseñando conjuntamente estrategias de 
animación sociocultural con el fin de crear lazos comunitarios. La animación sociocultural (ASC) 
intenta desarrollar las capacidades y aptitudes de la persona en el grupo, de cara a participar en 
su entorno social y transformarlo (Ander-Egg, 2000); para lograr dicha participación y cambio 
social, la lectoescritura se consideró una actividad relevante, pues escribir no sólo representa un 
orden, una disciplina o forma de coacción, sino que procura la posibilidad de una libertad al ser 
comunicación, intercambio posibilidad de escapar del orden patriarcal, matrimonial o familiar 
(Chartier, 2014, p.27). Así también, se consideraron actividades de tipo histriónico que comple-
mentaban la expresión de las narrativas, tales como cuenta-cuentos y elaboración de títeres.

METODOLOGÍA
Este proceso se valió de una investigación de enfoque cualitativo y de acción participativa, pues 
junto con los infantes, se realizó una intervención constante y sostenida en talleres sabatinos 
vespertinos. Para fines de protección de datos, el espacio de intervención se denominará “domo”, 
y se encuentra localizado en la localidad de Copoya, específicamente en la colonia Llano del 
Tigre. Esta comunidad alberga a personas en situación de vulnerabilidad en tanto viven “condi-
ciones de desventaja o de riesgo” debida a distintos motivos, por lo cual “no tienen desarrollada 
la capacidad de solventar o atender sus desafíos” y, de ese modo, se ven expuestas a “sufrir peli-
gros inminentes ante los desastres naturales, las desigualdades económicas, políticas, sociales 
o culturales” (Acevedo Alemán, 2023, p.88).

La intervención se enfocó en los infantes, considerándolos actores sociales, con voz propia, 
con habilidad para decidir, reflexionar y capacidad para participar activamente en el proceso de 
investigación y cambio (Balcazar, 2003). La caracterización de los participantes (tabla 1) se basó 
en su edad, su escolaridad y preferencias por las actividades de dibujo, lectura o narración oral.
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             Tabla 1. Infantes asistentes al domo comunitario de la delegación Copoya
       

   

      

          
  Fuente. Elaboración propia (2024)

Al inicio de la intervención, se pudo constatar que los infantes no contaban con interés hacia 
el dibujo, actividades de expresión oral, mucho menos hacia la lectura y escritura, debido a la 
imposibilidad del acceso y la disponibilidad de materiales (Kalman, 2003) con vistas a una edu-
cación de calidad. Los infantes se apenaban cuando se enfrentaban a querer leer un libro ya que, 
debido a su poca práctica lectora, se les complicaba entender y comprender el mensaje de una 
narración; sin embargo, aunque no podían descifrar las palabras impresas, podían interpretar los 
dibujos, y eso fue un gran paso para motivarlos a la lectura y posterior expresión escrita.

En el entendido de que la educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescen-
tes (UNICEF, 2020), pues les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar-
se como adultos, además de darles herramientas para conocer y ejercer sus derechos, se utilizaron 
las siguientes técnicas cualitativas de trabajo, con la finalidad de comprender y aportar lo necesario 
a los infantes en cuestión, así como para sistematizar y analizar los resultados logrados:
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a. Técnicas etnográficas para el diagnóstico, registro, diseño e implementación de actividades:
i) Observación y registro etnográfico. Se inició en septiembre de 2023, observando y ano-
tando las actividades que realizaban los infantes, con el apoyo de un diario de campo. 
La etnografía es una estrategia general de investigación utilizada en diferentes disciplinas 
sociales y, particularmente, en antropología social (Jociles, 2018, p. 125). Por otra parte, 
se observó la participación de los infantes en las actividades, es decir, sus prácticas o “el 
hacer” que los agentes sociales despliegan en los “escenarios naturales” en que acontecen 
(Jociles, 2018, p. 126). 
ii) Entrevistas semiestructuradas. Se realizaron algunas entrevistas a los coordinadores en-
cargados del “domo” con la finalidad de conocer las dinámicas de la colonia. La ventaja de 
esta técnica radicó en la posibilidad de conocer y adaptarse a los sujetos, aclarar términos 
identificar ambigüedades y reducir los formalismos (Díaz et al., 2013).

b. b) Actividades de animación sociocultural para la cohesión social:
i) Cuentacuentos. Se empezó con la actividad de cuenta cuentos con distintos materiales, 
hechos para infantes, haciendo énfasis dramático en las historias narradas. Es decir, al 
narrar un cuento, la historia toma tanta relevancia como quien la cuenta, y así también 
toma relevancia quien escucha; tanto receptor como emisor son fundamentales, ya que el 
primero debe lograr motivar y transmitir con emoción y con arte los cuentos a través de 
sus gestos y palabras (Retamal, 2020). La actividad narrativa se valió, paulatinamente, de 
cuentos infantiles impresos que eran elegidos y manipulados libremente por los infantes.
ii) Títeres. Se dio pasó la elaboración de personajes creados por la propia imaginación de 
los infantes, dotándoles de las cualidades que ellos quisieran, así como un nombre y ciertas 
características que identifican al personaje. Según Solé (citada por Vilema, 2015) “se con-
sidera el títere como un recurso pedagógico importante donde el niño y niña estimulan su 
imaginación y creatividad, pues es una forma efectiva de facilitar la sociabilidad del niño y 
niña, al jugar en grupo, tanto en la escuela como en el entorno familiar” (p. 49).

c. Análisis y sistematización de resultados:
Para observar los cambios en la expresión de los infantes, motivados por las actividades de 

ASC, el acceso y la disponibilidad a materiales tanto para narrar(se) como para leer, se tomó 
como referencia los postulados de Ferreiro (2002), quien plantea que las niñas y niños son capa-
ces de leer un texto producido por otros, y partir de ello pueden comparar y comentar; desde esta 
perspectiva, las niñas y los niños son capaces de producir textos bajo su propio criterio y no sólo 
para cumplir con requisitos escolares, sino con la finalidad de poner su palabra por escrito y, a 
través de eso, iniciar el aprendizaje hacia la comprensión de las estructuras escritas y su función; 
a través de este planteamiento, se registraron en el diario de campo los momentos en los cuales 
las niñas y niños de Copoya evidenciaban el proceso de releerse a sí mismos, así como leer a 
sus compañeros y expresarse sobre la actividad que estaban realizando. A través de ese registro, 
pudieron constatarse cuatro procesos: a) La creación de pequeños textos inéditos, b) La explo-
ración de la escritura, c) Leer el mundo también consiste en leer imágenes y d) La participación 
colaborativa de los infantes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos durante el periodo de trabajo se asocian, directamente, con la disponi-
bilidad de materiales ofrecidos semana con semana, durante más de medio año. Los niños han 
mostrado habilidades comunicativas y lecto-escritoras tales como:
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a. La creación de pequeños textos inéditos, así como la creación de nuevos personajes me-
diante títeres, gracias a lo cual han podido plasmar sus ideas y, con ello, expresar su ima-
ginación y escuchar y conocer la de los demás. Este tipo de actividades se relacionan con 
las habilidades para la vida definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999, 
s.p.) como aquellas que permiten a una persona “enfrentarse exitosamente a las exigen-
cias y desafíos de la vida diaria”.

b. La exploración de la escritura hacia niños se puede realizar de varias maneras, ya sea pi-
diéndoles que escriban su nombre o el nombre de un amigo, así como el de algún miembro 
de la familia. Esta estrategia, basada en la palabra generadora de Freire (1985), es bien 
conocida por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE, 2011). 

c. Leer el mundo también consiste en leer imágenes. Del mismo modo, se pueden equiparar 
actividades de dibujo con actividades de escritura, y así es posible desarrollar distintas 
habilidades mediante las cuales los niños comprendan formas y visiones diversas sobre 
lo que representa la actividad de la escritura (Ferreiro y Teverosky, 1991). 

d. La participación de los infantes ha sido positivamente colaborativa, ya que, con el paso del 
tiempo, las niñas y niños ya están abiertos a la posibilidad de que se les brinde material 
para leer o escribir. 

Por todo lo anterior, desde la perspectiva de la animación sociocultural, podemos afirmar que 
estos infantes de Copoya han hecho escuchar sus voces y han aprendido a utilizar la lectura y la 
escritura en distintas actividades de su vida cotidiana, como reflejo de un cambio social que ellos 
también son capaces de generar.

CONCLUSIONES
Para concluir, queremos ofrecer una reflexión sobre el mundo en el que viven los infantes, ya que 
distintas variables pueden afectar su proceso de expresión oral, así como sus habilidades de lec-
toescritura para un desenvolvimiento efectivo en la vida. Mantenerse en el silencio, sin voz y sin 
expresión, conlleva a una decadencia en la cual ningún ser humano puede conocer y ejercer sus 
derechos y obligaciones. Sin embargo, en el caso de los infantes de Copoya, durante el poco tiem-
po que ha tomado el proceso de intervención se han logrado respuestas muy positivas por parte 
de ellos, ya que su motivación por narrar, leer y escribir es infinita. Esta disposición de ambas par-
tes (investigador y participantes; animador sociocultural e infantes) nos deja ver, de manera muy 
notoria, que nosotros también somos agentes de cambio con el simple hecho de pisar, por prime-
ra vez, el espacio de trabajo. Nosotros también estamos cambiando el entorno y afectándonos 
mutuamente hacia un cambio con apoyo de la comunidad, que en este caso han sido los infantes. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Infantes con edad de 3 a 9 años que asisten al espacio comunitario intervenido.
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RESUMEN
Derivado de la demanda de los trabajadores 
que se formularon durante el siglo XX y la exi-
gencia de la burguesía nacional por disponer 
de mano de obra en condiciones laborales óp-
timas impulsaron al Estado mexicano a identi-
ficar la necesidad de crear organismos respon-
sables de la protección de los derechos de los 
trabajadores, divididos en dos segmentos: los 
trabajadores del ámbito privado atendidos por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
en tanto que los trabajadores del ámbito públi-
co en el Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
el objetivo de la investigación es analizar las 
reformas al sistema Pensionario del ISSSTE 
desde sus inicios. Resultados y conclusiones: 
Las pensiones por edad y tiempo de servicios 
han cambiado sus requisitos entre la ley de 
1983 y la ley de 2007, siendo la ley de 2007 en 
la cual se aprecia un mayor cambio, puesto que 
la edad mínima requerida para optar por esta 
pensión incrementa en uno por cada año pos-
terior al 2010, teniendo un incremento máximo 
hasta el año 2028. Así como esta pensión, las 
demás pensiones también sufren de esta mo-
dificación de requerimientos de acuerdo con el 
año en que el trabajador decidiese pensionarse.

PALABRAS CLAVE
Pensiones, issste, reformas

ABSTRACT
Derived from the demands of the workers that 
were formulated during the 20th century and 
the demand of the national bourgeoisie to have 
labor in optimal working conditions, the Mexi-
can State was prompted to identify the need to 
create organizations responsible for the protec-
tion of the rights of workers. workers, divided 
into two segments: workers in the private sector 
served by the Mexican Social Security Institute 
(IMSS), while workers in the public sector in the 
Institute of Security and Social Services of State 
Workers (ISSSTE), The objective of the research 
is to analyze the reforms to the ISSSTE Pension 
system since its inception. Results and conclu-
sions: Pensions based on age and length of ser-
vice have changed their requirements between 
the 1983 law and the 2007 law, with the 2007 
law being the one in which the greatest change 
is seen, since the minimum age required to opt 
for This pension increases by one for each year 
after 2010, with a maximum increase until 2028. 
Just like this pension, other pensions also suffer 
from this modification of requirements according 
to the year in which the worker decided to retire.

KEYWORDS
Pensions, issste, reforms
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INTRODUCCIÓN
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tuvo su 
origen en el año 1959 tras la publicación de la primera ley del ISSSTE por medio del Diario Oficial 
de la Federación (DOF). Esto con la necesidad de cubrir los diversos derechos laborales relacio-
nados con la seguridad de los trabajadores posterior a los distintos sindicatos que se crearon 
años atrás que luchaban por los derechos laborales de estos.

El interés sobre este tema radica en el análisis de las políticas públicas, las cuales a su vez 
tienen influencia sobre las finanzas publicas y como se destinan los recursos de la federación.

METODOLOGÍA
Con base en el objetivo y su naturaleza el método aplicado al presente avance de investigación 
es de tipo documental con alcance descriptivo, se apoya en la revisión de fuentes secundarias de 
información tales como: leyes, libros, artículos y capítulos de libros. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El día 30 de diciembre de 1959 se promulgó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el presidente Adolfo López Mateos, el nuevo instituto 
se centralizó en el Distrito Federal, que consideraba como principales prestaciones: el seguro de 
enfermedades profesionales y no profesionales, seguro de maternidad, seguro de accidentes de 
trabajo, jubilación y seguro de vejez.

A partir de la década de 1960, la sociedad mexicana pasó a través de una transición entre una 
sociedad agraria a una de tipo urbana, que implicó un aumento en la fecundidad, esperanza de 
vida y un descenso en la mortalidad (Vivaldo, 2023). Con esta combinación de factores, el Estado 
mexicano se enfrentó a una mayor presión sobre los recursos que se destinaban a la atención de 
la seguridad social, de tal manera que se hizo necesario el diseño e implementación de diversas 
reformas (Villareal & Macías, 2020): 

Ley del ISSSTE de 1959: Esta primera ley se caracterizó por contar con cuatro principales tipos 
de pensiones: pensión por jubilación, pensión por vejez, pensión por invalidez, pensión por causa 
de muerte, consideraba a través de su artículo 136, el aumento de la cuantía de las pensiones 
cada seis años debido a posibles aumentos en el costo de vida.

Ley del ISSSTE de 1983, publicada en el DOF en diciembre de ese año, una de las principales 
reformas implicó el aumento de la pensión a través de su artículo 57, con base en el incremento 
que hubiese tenido su sueldo si siguiese siendo activo, y en el caso de no poder reconocer el 
puesto del derechohabiente, el incremento se basaba en el incremento del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC). Esto se determinó posterior a varias reformas que se realizaron a 
este artículo, puesto que anteriormente el incremento de la cuantía de las pensiones se basaría 
en el aumento del salario mínimo general. A su vez, los distintos tipos de pensiones que otorga 
el ISSSTE comenzaron a contar con una distinción entre trabajadores y trabajadoras, teniendo 
así requerimientos distintos para ambos casos, principalmente en el requerimiento de la edad del 
trabajador o de los años de servicio de este(a). Por otra parte, se instauró la pensión por cesantía 
en edad avanzada, también cambiando el nombre de la “pensión por vejez” a “pensión por edad y 
tiempo de servicios” (Villágomez & García, 2005).

Ley del ISSSTE de 2007: incorporó una reforma a las leyes de Seguridad Social, siendo el caso 
de la aplicación de dos regímenes, siendo este el régimen de Cuenta Individual, y el régimen ba-
sado en el artículo decimo transitorio, que implica el uso de una aseguradora que gestione los 
ahorros del trabajador, mientras que el segundo régimen está basado en una modificación a lo 
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que era aplicable en la Ley abrogada de 1983, con ciertas modificaciones respecto al año en el 
cual el (la) trabajador (a) decida pensionarse, cambiando de esta manera también los requisitos 
de estas (Leal, 2011).

La teoría del ciclo de la vida considera que si una persona posee un perfil de ingreso, punto de 
partida de su incorporación a la fuerza de trabajo, luego este crece a un cierto limite y disminuye 
hasta que dicha disminución se ve desaparecida cuando el trabajador se retira del mercado de 
trabajo y ya no labora más, se asume que deben de existir condiciones que puedan hacer posible 
que sus niveles de consumo sean estables a lo largo de su vida restante, es por estas razones 
que son necesarios los sistemas de pensiones para que se pueda promover el ahorro para la ve-
jez durante el tiempo en que el trabajador genere ingresos (Vivaldo, 2023).

CONCLUSIONES
A lo largo de las tres leyes existentes del ISSSTE, los requisitos para optar por alguno de los dife-
rentes tipos de pensión que derivan de los cambios en la Ley vigente, mostrando como ejemplo la 
Ley de 1959 en la cual no existía la pensión por cesantía en edad avanzada, la cual fue añadida en 
la Ley de 1983. Las pensiones por edad y tiempo de servicios han cambiado sus requisitos entre 
la Ley de 1983 y la Ley de 2007, siendo la Ley de 2007 en la cual se aprecia un mayor cambio, 
puesto que la edad mínima requerida para optar por esta pensión incrementa en uno por cada 
año posterior al 2010, teniendo un incremento máximo hasta el año 2028. Así como esta pensión, 
las demás pensiones también sufren de esta modificación de requerimientos de acuerdo con el 
año en que el trabajador decidiese pensionarse.
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RESUMEN
El clima organizacional en las instituciones edu-
cativas es crucial para mejorar el desempeño 
del personal, aumentando su capacidad de re-
solver problemas complejos y adaptarse a sus 
funciones y entorno. El buen funcionamiento de 
la institución depende del ambiente de trabajo 
percibido por docentes y demás empleados, lo 
cual influye en su compromiso o desapego hacia 
las normas y reglamentos establecidos (Hinca-
pié Parejo et al., 2018); es por ello que el objetivo 
de este estudio se centra en el análisis del clima 
organizacional de los trabajadores administrati-
vos y de intendencia del turno matutino de una 
universidad pública del estado de Guerrero.

La investigación se desarrolló con un di-
seño transversal y un enfoque cuantitativo, el 
instrumento utilizado fue una encuesta que 
mide nueve dimensiones clave del clima orga-
nizacional: estructura, responsabilidad, recom-
pensa, desafío, relaciones, cooperación, apoyo, 
conflicto e identidad. 

Los resultados del estudio indicaron un pro-
medio general de satisfacción del 54 %, situán-
dose en la categoría de “malo”, a excepción de 
la dimensión de identidad, que obtuvo una ca-
lificación de “bueno”, todas las demás dimen-
siones presentaron puntuaciones en los niveles 
de “regular” a “malo”. Este panorama destaca la 
necesidad de implementar estrategias específi-
cas para mejorar las condiciones laborales y, en 
consecuencia, el desempeño institucional.

PALABRAS CLAVE
Clima organizacional, ambiente laboral, condi-
ciones laborales.

ABSTRACT
The organizational climate in educational insti-
tutions is crucial to improve staff performance, 
increasing their ability to solve complex pro-
blems and adapt to their functions and environ-
ment. The proper functioning of the institution 
depends on the work environment perceived by 
teachers and other employees, which influences 
their commitment or disattachment to the esta-
blished rules and regulations (Hincapié Parejo et 
al., 2018).; That is why the objective of this study 
focuses on the analysis of the organizational 
climate of the administrative and maintenance 
workers of the morning shift of a public universi-
ty in the state of Guerrero.

The research was developed with a cross-sec-
tional design and a quantitative approach, the ins-
trument used was a survey that measures nine key 
dimensions of the organizational climate: structu-
re, responsibility, reward, challenge, relationships, 
cooperation, support, conflict and identity.

The results of the study indicated a general 
average satisfaction of 54 %, placing it in the ca-
tegory of “bad”, with the exception of the identity 
dimension, which obtained a rating of “good”, all 
other dimensions presented scores at the levels 
of “fair” to “poor.” This panorama highlights the 
need to implement specific strategies to impro-
ve working conditions and, consequently, insti-
tutional performance.

KEYWORDS
Organizational climate, work environment, wor-
king conditions
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INTRODUCCIÓN
El clima organizacional se define como la percepción de los empleados sobre aspectos estructu-
rales, relaciones personales y ambiente físico, que influyen en sus relaciones y comportamiento 
(García Solarte, 2009). Estas tienen un impacto significativo en la motivación y el rendimiento de 
los empleados (Gómez, 2023). Cada ambiente es dinámico y está influenciado por factores como 
la cultura organizacional, el liderazgo y la comunicación.

Estudios han demostrado que un ambiente de trabajo positivo promueve la motivación, for-
talece la identidad con la organización, mejora el liderazgo y facilita la comunicación (Sánchez 
Grajales et al., 2016). Además, un clima laboral positivo es tan crucial para las organizaciones 
que su ausencia no puede ser compensada con beneficios laborales o económicos (Arredondo 
Fernández, 2023). Cuando las expectativas laborales no se cumplen, provocan insatisfacción en 
los empleados, lo que a su vez, puede reducir su productividad y compromiso con la organización 
(Méndez Sastoque, 2015)

En el sector educativo, un buen clima organizacional es crucial para proporcionar una expe-
riencia positiva a los estudiantes, afectando su desarrollo integral y preparándolos para contribuir 
al desarrollo económico y social (Colombia aprende, 2022). Las tensiones en las relaciones hu-
manas dentro de una organización educativa pueden afectar negativamente el clima organiza-
cional, lo que a su vez dificulta la mejora de la calidad educativa y conduce a la desorganización 
(Marquez Ortega, 2020)

Rivera Moreno et al., (2016) reveló en su investigación desarrollada en varias escuelas de Ve-
nezuela que la mala aplicación del clima organizacional genera un ambiente de trabajo negativo y 
dificulta el logro de los objetivos institucionales; por su parte García Paredes et al., (2020) publicó 
que en Latinoamérica la percepción del clima organizacional es a menudo negativa y destaca la 
necesidad de tomar medidas para mejorarlo. 

En México, Quintero Díaz y Sánchez Macías (2019) concluyen que entre más se atienda la 
motivación y la satisfacción de los colaboradores docentes, el clima laboral es favorable y este 
incide en la mejora de la calidad educativa.

METODOLOGÍA
Se llevó a cabo una investigación con corte transversal y un alcance descriptivo, cuyo universo 
estuvo compuesto por los Trabajadores de la Universidad Pública de Guerrero. La población de 
estudio se compuso por los trabajadores de la Facultad de Contaduría y Administración, toman-
do como muestra a los colaboradores administrativos y de intendencia del turno matutino que 
contaban con afiliación sindical durante febrero y marzo del año 2024, con los siguientes crite-
rios: a) inclusión: trabajadores administrativos y de intendencia del turno matutino con afiliación 
sindical; b) exclusión: trabajadores administrativos y de intendencia del turno vespertino y aque-
llos sin afiliación sindical; c) eliminación:  trabajadores administrativos del turno matutino que 
se negaron a contestar la encuesta, o no estaban presentes por incapacidad médica, licencia o 
comisión en otro centro de trabajo; d) tipo de muestreo: no probabilístico.

Las variables estudiadas son de tipo cualitativo ordinal. El instrumento utilizado fue una en-
cuesta diseñada específicamente para medir el clima organizacional de autoría propia, basada 
en los principios de Litwin y Stringer. La encuesta contenía 27 ítems, evaluadas mediante una 
escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 
no sé, de acuerdo y totalmente de acuerdo) con una valoración gradual de 1 a 5. Esta herramienta 
permite medir 9 dimensiones clave: estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, 
cooperación, apoyo, conflicto e identidad; está adaptada para empleados administrativos y de 
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intendencia con afiliación al sindicato del turno matutino de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, clasificando los resultados en 4 categorías de satisfacción: de 0 a 55 % de satisfacción = 
Malo; de 56 a 70 % de satisfacción = Regular; de 71 a 85 % de satisfacción = Bueno; de 86 a 100 % 
de satisfacción = Excelente.

Los resultados obtenidos permitieron identificar dimensiones con visiones favorables y 
desfavorables, y formular propuestas de estrategias para mejorar el clima organizacional den-
tro de la institución.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La muestra estuvo compuesta por 15 trabajadores, con un promedio de edad de 46.53 años, del 
total de encuestados, el 80 % pertenecía al género femenino y el 20 % al género masculino. 

El análisis de los datos reveló que existen áreas críticas que se deben mejorar, ya que el pro-
medio general de satisfacción obtenido a través del instrumento fue del 54 %, situándose en la 
categoría de “malo”, como se puede observar en la Tabla 1. 

Estos resultados son relevantes al analizar la investigación de Pariona Luque et al., (2021), 
quienes midieron la relación entre el clima organizacional y el desempeño profesional del personal 
administrativo de una universidad del Perú, midiendo aspectos del clima organizacional como la 
comunicación, el liderazgo, la motivación y la satisfacción laboral, así como indicadores de des-
empeño profesional, destacando entre sus resultados que el clima organizacional es un factor 
determinante en el desempeño del personal administrativo para las universidades, ya que crea un 
ambiente de trabajo positivo, con una comunicación efectiva y un liderazgo de apoyo, mejorando 
significativamente la productividad y la satisfacción laboral de los empleados; sugiriendo así que 
las instituciones educativas deben enfocarse en fortalecer estos aspectos para lograr un mejor 
desempeño y, en última instancia, alcanzar sus objetivos institucionales de manera más eficiente.

Tabla 1 Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores administrativos y de intendencia de una Universidad 
Pública del Estado de Guerrero.

DIMENSIONES
% DE 

SATISFACCIÓN
MEDICIÓN

Estructura
En esta institución, el trabajo está bien definido y organizado. 56 % Regular
Conozco claramente las políticas de esta institución 57 % Regular
La dirección muestra interés porque las normas, métodos y procedimientos estén 
claros y se cumplan

47 % Malo

Porcentaje de satisfacción de la dimensión Estructura 53 % Malo
Responsabilidad    

A la dirección le gusta que haga bien el trabajo sin estar verificándolo con ella 55 % Regular
En esta institución, la dirección nos comunica en tiempo y forma las decisiones que 
toma.

43 % Malo

Uno de los problemas en esta institución es que los individuos no llevan a cabo las 
actividades correspondientes.

67 % Regular

Porcentaje de satisfacción de la dimensión Responsabilidad 55 % Malo
Recompensa

En esta institución, se valora y reconoce cuando hago un trabajo bien hecho. 47 % Malo
Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en el trabajo 37 % Malo
En esta institución puedo tener crecimiento profesional 49 % Malo
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Porcentaje de satisfacción de la dimensión Recompensa 44 % Malo
Desafío

Tengo dificultad para cumplir con plazos establecidos debido a la carga excesiva de 
trabajo. 35 % Malo

La comunicación con otros departamentos o personas que interfieren en mis objeti-
vos es un reto. 45 % Malo

No saber utilizar las herramientas tecnológicas dificulta el trabajo que realizo 52 % Malo
Porcentaje de satisfacción de la dimensión Desafío 44 % Malo

Relaciones
Las relaciones entre colegas del personal administrativo son generalmente cordiales 
y positivas.

59 % Regular

Tengo conflictos con mis compañeros de trabajo y eso me dificulta hacer el trabajo 43 % Malo
Me siento respetado(a) y valorado(a) por mi calidad de empleado(a) administrativo 
dentro de la institución 67 % Regular

Porcentaje de satisfacción de la dimensión Relaciones 56 % Regular
Cooperación

En mi equipo o departamento, los miembros colaboran eficientemente para lograr 
objetivos comunes.

63 % Regular

Aquí es más importante llevarse bien con los demás que tener un buen desempeño 64 % Regular
Me siento orgulloso de mi desempeño 83 % Bueno

Porcentaje de satisfacción de la dimensión Cooperación 70 % Regular
Apoyo

Tengo acceso a capacitación que me ayuda desarrollar bien mi trabajo. 39 % Malo
Se promueven prácticas que contribuyen a mi bienestar emocional 43 % Malo
Mi jefe(a) y mis compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil 55 % Malo

Porcentaje de satisfacción de la dimensión Apoyo 45 % Malo
Conflicto

Sé identificar y prevenir situaciones que podrían generar un conflicto. 76 % Bueno
Siempre puedo decir lo que pienso, aunque no esté de acuerdo con mi jefe(a) 52 % Malo
La institución promueve una cultura en la que se ven los conflictos como oportunidades 
para el crecimiento y la mejora 47 % Malo

Porcentaje de satisfacción de la dimensión Conflicto 58 % Regular
Identidad

Me siento orgulloso(a) de pertenecer a esta institución 83 % Bueno
Entiendo claramente mi papel y contribución dentro de la universidad como miembro 
del personal administrativo.

87 % Excelente

Me siento parte de un equipo más amplio que trabaja en conjunto para el éxito gene-
ral de la institución

75 % Bueno

Porcentaje de satisfacción de la dimensión Identidad 81 % Bueno
PROMEDIO DE PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN TOTAL: 54 % MALO
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CONCLUSIONES
De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos, se concluye que la institución educativa debe 
llevar a cabo un análisis a profundidad de las dimensiones con puntuaciones en los niveles de “re-
gular” y “malo” para desarrollar estrategias específicas que aborden las deficiencias identificadas 
y con base en ellas, implementar programas de mejora continua, ofrecer mayores oportunidades 
de desarrollo profesional, y fomentar una cultura organizacional basada en el reconocimiento y el 
apoyo mutuo son pasos fundamentales para elevar el nivel de satisfacción y, consecuentemente, 
el rendimiento de los trabajadores.
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RESUMEN
Los sistemas de apoyos de seguridad social en 
México establecen el apoyo hacia los trabaja-
dores que coticen bajo este mismo concepto, 
para asegurar el bienestar de los derechoha-
bientes y sus familias para apoyo en áreas de 
salud y bienestar. En México estas ideas fue-
ron tomadas a partir de las ideas europeas del 
siglo XIX, que fueron extendiéndose hasta el 
país, y que a través de los diversos mandatos 
de gobierno fueron desarrollándose, buscando 
un equilibrio entre el beneficio de los trabajado-
res y el patrón, derivado de la influencia de los 
movimientos socialistas iniciados en Europa 
que tenían como propósito la protección y be-
neficio para los proletarios y sus familias. 
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ABSTRACT
The social security support systems in Mexico 
establish support for workers who contribu-
te under this same concept, to ensure the we-
ll-being of beneficiaries and their families for 
support in areas of health and well-being. In 
Mexico these ideas were taken from the Euro-
pean ideas of the 19th century, which spread to 
the country, and which through the various go-
vernment mandates were developed, seeking a 
balance between the benefit of the workers and 
the employer, derived of the influence of socia-
list movements initiated in Europe whose purpo-
se was the protection and benefit of proletarians 
and their families.
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INTRODUCCIÓN
Es importante aclarar lo siguiente: en muchas ocasiones es común confundir el concepto de pen-
siones y jubilaciones, a pesar de que ambos conceptos son parecidos, son realmente distintos, 
por un lado, las pensiones son conocidas como la cantidad aportada de forma periódica o ya sea 
de forma temporal a un beneficiario, que es denominado como “derechohabiente” que debe cum-
plir con ciertas características y requisitos para que este apoyo se le sea otorgado, estos depen-
den del sistema pensionario en tanto que la jubilación, es el apoyo que se le brinda a una persona 
por edad, o tiempo de servicio que se ha trabajado (Sánchez-Castañeda & Morales, 2018).

Conociendo esta diferencia, los sistema de pensiones y apoyos de seguridad social contienen 
una gran variedad de antecedentes, este concepto era hablando durante el siglo XIX en Europa, 
que con las ideas de Thomas Paine y Flora Tristán buscaban la protección de los trabajadores, 
dichas ideas viajaron hacia territorio mexicano y en 1861 con la llegada del griego Plotino Rho-
dakanati a la Ciudad de México estas ideas comenzaron a tomar fuerza, y con ello fueron creadas 
asociaciones que eran conformadas por los mismos trabajadores que tenían como fin la autopro-
tección ante la vida cotidiana (Vivaldo, 2023). 

Gracias a la fuerza de estos ideales, en 1871 fueron creados diversos sistemas y asociaciones 
que buscaban la protección del trabajador, y con ello también fueron creadas cajas de ahorro 
que buscaban la protección de los trabajadores en caso enfermedades, durante el mandato de 
Francisco I. Madero fuero creado el Departamento de Obreros y la Casa del Obrero que, como 
otras asociaciones, buscaban la protección de los trabajadores durante los conflictos entre el 
empleador y el empleado.

METODOLOGÍA
El método aplicado al presente avance de investigación es de tipo documental con alcance des-
criptivo, se apoya en la revisión de fuentes secundarias de información tales como: leyes, libros, 
artículos y capítulos de libros. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el año de 1917 con el gobierno de Venustiano Carranza comenzó una etapa de cambios en 
materia de protección sobre los derechos de los trabajadores durante este mandato fue promul-
gada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 123 se con-
signó la protección del trabajador y como legislación secundaria se expidió la Ley de Seguridad 
Social que comprendía seguros de vida, accidentes, enfermedades o de vida (Marván, 2018). 

Este paso fue un cambio fundamental en el tema de los derechos de los trabajadores, ya 
que constaba de los derechos que los trabajadores tenían, así como las obligaciones de estos 
mismos y de sus empleadores, y con ello, durante la iniciativa conocida como Proyecto de Ley 
de Seguro Obrero expuesta por el presidente Álvaro Obregón se fue establecido el concepto de 
jubilación, esta podía ser solicitada por los trabajadores que cumplían un periodo de 30 años la-
borales, este periodo se mantiene en las actuales leyes de pensiones y seguridad social (Villareal 
& Macías, 2020).

Para el año de 1945 fue fundado el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) encargado 
de la organización de la seguridad social y la protección de los derechos de los trabajadores en 
materia de salud y en 1959 fue establecida la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) que implico la creación del instituto responsable de los trabajadores 
de la administración público, históricamente estos organismos se convertirían es los principales 



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Ciencias Sociales y Economía

227

responsables de la garantía de la seguridad social en el país que resguardaban la seguridad de 
los trabajadores y otorgaban pensiones y apoyo social (Villágomez & García, 2005).

Posterior a la década de 1960, la sociedad mexicana paso a un ambiente mucho más urbano, 
que conllevó como consecuencia el aumento en la fecundidad y la esperanza de vida, así como el 
descenso en la mortalidad, lo que ocasiono un aumento en los derechohabientes y una incremen-
to de la presión sobre los recursos públicos que el Estado destinaba para atender esta demanda, 
por ello se ha justificado como necesario que las leyes de seguridad social  deriven esa respon-
sabilidad a cada trabajador, como responsable de sus ahorros para el retiro a través de la cuenta 
individual (Sánchez-Castañeda & Morales, 2018).

CONCLUSIONES
En el marco de la historia respecto al desarrollo del sistema pensionario y la evolución del sistema 
del seguro social en México fue gracias a la influencia de los movimientos socialistas iniciados en 
Europa que tenían como propósito la protección y beneficio para los asalariados y sus familias. 

Esta idea toco tierras mexicanas durante la mitad del siglo XIX con la llegada del griego Rho-
dakanati a la Ciudad de México, dichos ideales tomaron popularidad a un ritmo acelerado y como 
consecuencia de ello y de diferentes modificaciones a lo largo de los años fueron creados institu-
ciones encargadas de la protección de derechos de la salud de los trabajadores, de ese entonces 
y hasta nuestros días. 

Iniciando así los programas de seguridad social y protección de los derechos de los trabaja-
dores en México, siendo los más importantes el IMSS (Instituto Mexicano de Seguridad Social), 
ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) a través de 
lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Mexicana promulgada en 1917, dando lugar 
a diversos programas de salud, apoyo a la vejez, pensiones y actualmente la cuenta individual 
establecida en las leyes de seguridad social.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Sin financiamiento
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RESUMEN
Este artículo analiza el otorgamiento de la cons-
tancia del derecho de uso de suelo para tramitar 
licencias de funcionamiento en el Municipio de 
Acapulco de Juárez y su impacto en la economía 
de los comerciantes, para ello se detalla el des-
glose de conceptos basados en la zona de ubica-
ción y la categoría de riesgo, según la Ley Núme-
ro 656 de Ingresos para el Municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2024. 

El análisis se enfoca en cómo se está co-
brando el derecho para dicha constancia. Esto 
es fundamental para asegurar que los cobros 
sean justos y reflejen el costo real del servicio 
para el municipio, ya que actualmente el cobro 
se realiza según la zona y el riesgo, lo que re-
sulta en tarifas que varían significativamente, 
afectando desproporcionadamente a peque-
ños comerciantes y negocios en áreas de ma-
yor riesgo. Por ende, los comerciantes tambien 
consideran la zona al momento de aperturar su 
negocio, considerando así, si es factible atraer 
a más clientes y encontrarse en una zona co-
mercial, para que dicho cobro no sea más alto.

PALABRAS CLAVE
Categoría de riesgo, derecho, principio de pro-
porcionalidad, principio de equidad y zona.

ABSTRACT
This article analyzes the principle of proportio-
nality and equity in the granting of proof of the 
right to use land to process operating licenses 
in the Municipality of Acapulco de Juárez and its 
impact on the economy of merchants, for which 
the breakdown of concepts based on the loca-
tion area and the risk category, according to Ley 
Número 656 de Ingresos para el Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2024. 

The analysis focuses on how the fee for said 
certificate is being charged. This is essential to 
ensure that the charges are fair and reflect the 
real cost of the service for the municipality, sin-
ce currently the charge is made according to the 
area and the risk, which resulting in rates that vary 
significantly, disproportionately affecting small 
merchants and businesses in higher risk areas.

KEYWORDS
Law, principle of equity, principle of equity, Risk 
category and zone.
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INTRODUCCIÓN
Como mexicanos tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2024)

En el Municipio de Acapulco de Juárez, para que un negocio se encuentre dentro del marco 
normativo debe tener una licencia de funcionamiento, esta se obtiene una vez que tengas tu 
constancia de uso de suelo, siendo esto uno de los lineamientos que pide la Dirección de Ingre-
sos. La constancia de uso de suelo es un derecho que cobra el H. Ayuntamiento de Acapulco, en 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, al comerciante. Una vez aprobada y realiza-
do el pago, se entrega la constancia de factibilidad de uso de suelo. 

Asimismo, el Código Fiscal de la Federación hace mención en el artículo 2 fracción IV (2024), 
“Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes 
del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funcio-
nes de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 
desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuen-
tren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de 
los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.” Es decir, que 
se debería cobrar con base en lo que representa para el estado la expedición de dicha constancia.

METODOLOGÍA
Este artículo es un estudio documental con un alcance descriptivo, ya que la información reco-
pilada proviene de diversos documentos como la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Número 656 de Ingresos para el Municipio 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2024. 

Asimismo, se busca describir el procedimiento de cobro para determinar si se realiza de ma-
nera correcta conforme lo establece la Ley.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Municipio de Acapulco de Juárez, todos los comerciantes que tengan un establecimiento 
físico para la realización de su actividad económica deben solicitar una Constancia de factibili-
dad de uso de suelo, ya que este es un proceso administrativo esencial para obtener su licencia 
de funcionamiento. Esta información la brinda la Dirección de Ingresos una vez que asiste para 
realizar el trámite de la Licencia de funcionamiento y así cumplir con la normativa y el desarrollo.

Los requisitos que debe reunir el comerciante para realizar el trámite mencionado con ante-
rioridad, son los siguientes: llenar una solicitud en donde se requieren datos específicos como 
son: el giro o actividad del comercio, la dirección, las medidas de la superficie a ocupar del local, 
croquis de localización (captura de Google Maps), anexar 4 fotografías a color del negocio (del 
interior del negocio, panorámica, frente y lateral), croquis del local con medidas, colindancias y 
superficie, copia de su Identificación Nacional Electoral (INE) y copia del RFC (constancia de si-
tuación fiscal). Estos requisitos se encuentran en la solicitud que se va a llenar.

Debido a lo antes mencionado, podemos decir que el artículo 31, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) hace mención de los principios de proporcio-
nalidad y equidad.

Por ejemplo, el principio de proporcionalidad según Mancilla (2021),   requiere que las leyes 
establezcan cuotas, tarifas y tasas, las cuales se deben imponer a los comerciantes según su 
capacidad económica, es decir, este principio es de vital importancia para todos los mexicanos y 
en este caso para los comerciantes del Municipio de Acapulco de Juárez porque asegura que las 
cuotas, tarifas y tasas se ajusten a la capacidad económica de cada comerciante. Evitando de 
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esta manera cargas exageradas que pueden afectar negativamente a los comerciantes, de esta 
forma se promueve la equidad y la economía. Además, fomenta un entorno competitivo y justo, 
incentivando el crecimiento y desarrollo de los comerciantes.

Mientras que el principio de equidad busca un tratamiento igualitario a todos los contribuyentes 
de una misma deuda tributaria, en los nexos jurídicos del nacimiento y elementos de la relación tribu-
taria, y así, sirvan para el bien común las dependencias de la administración pública. (Morales, 2014)

Este principio asegura que el pago del derecho sea justo y proporcional a la capacidad del 
negocio. Esto permite que, sin importar la zona en que se encuentre dicho negocio, todos deben 
pagar la misma cantidad por el cobro de la constancia de uso de suelo. Además, contribuye a la 
estabilidad social y económica beneficiando a todos los comerciantes. 

Por lo tanto, los resultados indican que el cobro está hecho de una forma no equitativa ni pro-
porcional, es decir, si bien para el municipio ha representado un aumento en sus ingresos debido 
a la forma en que han estado cobrando este derecho, para el comerciante es un cobro mal aplica-
do porque no lo hacen de acuerdo a los principios de proporcionalidad y equidad, con base a los 
cuales se deben cobrar los derechos.

El pago lo establecen en el artículo 35, fracción IV, de la Ley número 656 de Ingresos para el 
Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal (2024), “La ex-
pedición de constancias de uso de suelo y factibilidad para inicio o regularización de actividades 
comerciales y de servicios siempre y cuando sean procedentes se pagará de acuerdo a la zona en 
que se ubique y a su categoría de riesgo, la cantidad de:” 

Tabla 1 Tipo de zona urbana 

Núm. Concepto UMA´S
a. Zona Urbana:

1 Popular Económico 5

2 Popular Económico 6
3 Media 8
4 Industrial 10

Fuente: Adaptada de la “Ley Número 656 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2024”.

Tabla 2 Tipo de zona de lujo 
Núm. Concepto UMA´S

b. Zona Lujo:
1 Residencial 15
2 Turística 20
3 Gran turismo 30

Fuente: Adaptada de la “Ley Número 656 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2024”.

Tabla 3 Categorías de riesgo
CATEGORIA FACTOR

Giros de bajo riesgo 1.00
Giros de mediano riesgo 1.50
Giro de alto riesgo 2.00

Fuente: Adaptada de la “Ley Número 656 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2024”.
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En las tablas desglosadas con anterioridad, se nos muestra cómo se debe calcular el cobro de 
uso de suelo para el trámite de licencia de funcionamiento. 

En la fracción IV, segundo párrafo del artículo 35 de la Ley Número 656 de Ingresos para el Muni-
cipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal (2024), “Para tal efecto las autoridades 
fiscales emitirán los lineamientos para la aplicación e interpretación de la presente fracción”. Este 
párrafo da pie a decir que la base que van a aplicar no está aprobada porque la autoridad adminis-
trativa no tiene facultades del Congreso para establecer cómo se va a aplicar la norma.

Asimismo, es un problema debido a que no se está cobrando en conformidad con el costo que 
el servicio tiene para el municipio.

CONCLUSIONES
La obtención de las constancias de uso de suelo es fundamental para que los comercios en el 
Municipio de Acapulco de Juárez operen dentro del marco normativo, ya que sin ella no podrán 
obtener la licencia de funcionamiento. Esto es de suma importancia para que todos los comer-
cios realicen sus operaciones dentro del marco legal, en este caso ante el H. Ayuntamiento de 
Acapulco de Juárez.

El cobro de la constancia de uso de suelo se está cobrando de forma incorrecta, porque debe 
tener un costo fijo y no las tarifas que están manejando con base en la zona o la categoría de 
riesgo, lo que perjudica a los comerciantes. La aplicación de este cobro basado en la zona y la 
categoría de riesgo, en lugar de un sistema proporcional y equitativo, está generando una carga 
económica injusta para muchos comerciantes.  

Por lo anterior, se deben considerar alternativas que aseguren que los cobros sean equitativos 
y proporcionales al costo del servicio, y no únicamente a factores de ubicación y riesgo. Es decir, 
realizar el pago como un derecho, con una tarifa establecida. 

Partiendo de la premisa anterior, el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez deberían brindar 
información accesible a los comerciantes, generando así el conocimiento de los requisitos que 
establece la Ley, lo cual ayudará a aligerar la carga económica sobre los pequeños negocios.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Comerciantes del Municipio de Acapulco de Juárez.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos propios.
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RESUMEN
En este documento se presentan los resulta-
dos de la investigación realizada en 2019- 2021 
con artesanas de los Altos de Chiapas sobre la 
percepción que tienen de sus derechos cultura-
les y de las acciones del Estado para el respeto 
de su dignidad, promoción y resguardo de sus 
creaciones textiles. 

La metodología utilizada fue desde el enfo-
que cualitativo, a través de un muestreo no pro-
babilístico se construyeron narrativas biográfi-
cas a través de la aplicación de entrevistas a 
profundidad.  Con el sustento de las reflexiones 
teóricas de derechos culturales, políticas públi-
cas, artesanas y artesanías. 

PALABRAS CLAVE
Artesanas, artesanías, dignidad, cultura 

ABSTRACT
This document presents the results of the re-
search carried out in 2021-2022 with artisans 
from the Highlands of Chiapas on the percep-
tion they have of their cultural rights and the 
actions of the State to respect their dignity, pro-
motion and protection of their textile creations.
The methodology used was from a qualitative 
approach, through a non-probabilistic sampling, 
biographical narratives were constructed throu-
gh the application of in-depth interviews.  Based 
on theoretical reflections on cultural rights, pu-
blic policies, artisans and crafts.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el tejido y bordado de los Altos de Chiapas está teniendo gran importancia de-
bido a que significan orgullo y sentido de pertenencia para las artesanas, además de ser una 
actividad económica que permite a las mujeres de los pueblos originarios llevar ingresos a sus 
familias. Siendo esta una de las regiones del estado de Chiapas donde se concentra la mayor 
población tseltal y tsotsil.  

El objetivo se propuso analizar la relación entre la inserción de las mujeres indígenas en la 
actividad artesanal textil con el respeto y ejercicio de sus derechos  culturales y la percepción 
que tienen de las políticas públicas implementadas en la región de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, esto a través del análisis de narrativas, en el periodo de 2019-2021, para evidenciar la 
situación en la que se encuentran las mujeres, promoviendo a nivel regional la implementación 
de acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas desde una 
visión multicultural.A partir de las entrevistas a profundidad se construyen las narrativas de las 
mujeres en cuanto a sus saberes, sentires, anhelos en relación a la producción y comercialización 
de los textiles, así como de sus apreciaciones con respeto de las acciones que lleva el Estado 
para favorecer al sector artesanal. 

La discusión gira en torno a los conceptos de derechos humanos culturales, de políticas pú-
blicas que, a través de acuerdos y recomendaciones de los organismos multilaterales tomados a 
nivel internacional, se aterrizan acciones en cada uno de los territorios de México para promover 
el respeto y la dignidad de la cultura de los pueblos originarios y en consecuencia de las artesa-
nas, así como también las reflexiones que se tienen sobre artesanas y artesanías.

A manera de conclusión se plantean que hay avances en la promoción de los derechos cultu-
rales, la actividad de la producción y comercialización de textiles ha permitido la revalorización y 
recuperación de la práctica artesanal y verlo como un oficio que le permite la obtención de recur-
sos a las mujeres con los cuales mejorar sus ingresos, autoestima y empoderamiento, así como 
también la promoción de su cultura en el estado de Chiapas, en México y en otras partes del 
mundo. En este sentido aún quedan retos por superar principalmente en nuevos espacios para la 
venta, capacitación de las mujeres en gestión de recursos económicos ante las instancias, diver-
sidad de apoyos para continuar fortaleciendo la promoción y revalorización del tejido y bordado 
como parte de las producciones culturales de la región.  

METODOLOGÍA 
Para dar voz y compartir la percepción de las mujeres indígenas artesanas se utiliza el enfoque 
cualitativo a través de la construcción de narrativas biográficas. La investigación cualitativa im-
plica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo, “lo cual significa que los investigadores 
cualitativos estudian las cosas en sus escenarios naturales, tratando de entender o interpretar 
los fenómenos en función de los significados que las personas les dan” (Denzin, Lincoln, 2011, 
p. 48). Por su parte el método biográfico-narrativo permite recuperar la experiencia vivida por las 
artesanas en cuanto a la producción y comercialización de los textiles artesanales, así como sus 
experiencias, expectativas, significados y creencias con respecto a los derechos culturales, así 
como las percepciones de las acciones gubernamentales desarrolladas en el territorio, entendi-
das estas acciones como políticas públicas. 

La investigación se lleva a cabo con mujeres artesanas que radican en algunos de los mu-
nicipios de los Altos de Chiapas, que viajan periódicamente o que radican en San Cristóbal de 
Las Casas. Las entrevistas se realizaron en 2021.Para la selección de participantes se utilizó el 
muestreo no probabilístico; así, en un primer momento se toma una muestra con participantes 
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voluntarias y posteriormente se utiliza la técnica de bola de nieve, contando con el apoyo de mu-
jeres que trabajan en el proceso organizativo de las artesanas.

Se entrevistó a veinte artesanas de diferentes municipios y a cinco asesoras. Se determinó 
esa cantidad de entrevistas considerando la saturación de información desde la propuesta de 
Hernández, Fernández y Baptista (2006),

Al contar con la información se construye una matriz que da cuenta de la relación entre los 
objetivos, el enfoque, los instrumentos, las teorías, las categorías, los elementos de análisis y las 
respectivas preguntas que se realizaron a las entrevistadas. Esto permite establecer las relacio-
nes entre los diferentes elementos de la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las políticas públicas son acciones que el Estado organiza con el fin de satisfacer las necesi-
dades de la población en específico de los grupos vulnerables, para Cruz y Santana (2013), las 
políticas públicas hacen referencia a la acción o inacción gubernamental para dar atención a una 
problemática social. Así, las acciones son implementadas en el marco de un plan estratégico, por 
lo que las políticas públicas se concretan en los programas que atienden a diferentes sectores 
en distintos ámbitos dentro de un marco jurídico que constituye la base de un Estado de derecho 
que limita la acción gubernamental en favor del respeto de los ciudadanos.

Con respecto a los derechos culturales, estos se enfocan a la protección de las prácticas que 
los pueblos realizan, entre las que se encuentran: actividades religiosas, la lengua, respeto a los 
sitios sagrados, la historia y la tradición oral, la propiedad intelectual colectiva, representada, por 
ejemplo, a través de la creación de textiles, pues son conocimientos que comparten los distintos 
pueblos y que se trasmiten de generación en generación de manera oral entre las mujeres de las 
comunidades indígenas. 

Así mismo la artesana es la persona que está a cargo de la creación de la artesanía y quien, a 
través de este proceso, construye cultura con sus diseños. La artesanía a su vez hace referencia 
al producto donde se ve reflejada la identidad y la cultura de los pueblos a escala nacional, regio-
nal y local (Navarro,sf).

La política que corresponde a los pueblos y comunidades indígenas que se propusieron en el 
Plan Estatal de Desarrollo en 2013 tuvo como objetivo garantizar el ejercicio y la aplicación de 
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Las estrategias que se propusieron fue-
ron: promover el conocimiento y ejercicio de los derechos individuales y colectivos, reconocidos 
constitucionalmente a los pueblos y comunidades indígenas; promover mecanismos de consulta 
libre, previa e informada de los pueblos indígenas, reconociendo y respetando su diversidad cul-
tural y lingüística; garantizar para los pueblos indígenas el derecho a la cultura y a la salvaguarda 
de su patrimonio cultural material e inmaterial, así como el uso de sus lenguas en los diferentes 
ámbitos (Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018). Es importante destacar que en los siguientes 
períodos de gobierno en los Planes de Desarrollo Estatal se contempla llevar a cabo acciones en 
favor de los pueblos originarios, de las mujeres y de las artesanías. 

A nivel nacional, el programa encargado de fortalecer la producción y comercialización de arte-
sanías es el Fondo Nacional de Artesanía (FONART). Esta institución fue creada en 1974 para la 
promoción de la producción artesanal y con lo cual generar ingresos económicos para las fami-
lias de los productores. Dentro de las actividades que se llevan a cabo para el fomento del sector 
artesanal se encuentran las siguientes: Capacitación integral y/o asistencia técnica, apoyos para 
impulsar la producción, acopio de artesanías, apoyos para la promoción artesanal en ferias y/o ex-
posiciones, concursos de arte popular, apoyos para la salud ocupacional, corredores artesanales. 
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Siendo sus acciones importantes para este sector, pero ante la cantidad de necesidades y de 
productoras y productores los esfuerzos no llegan a todas. 

Las artesanas consideran que más que una artesanía sus producciones son arte ya que con 
sus manos transforma las materias primas en diferentes objetos, en el caso de las mujeres indí-
genas de los Altos de Chiapas, al tejer en telar de cintura y bordar una diversidad de prendas que 
sirven, tanto para el uso diario —como lo son sus huipiles— como para indumentarias usadas en 
las fiestas o para vestir al santo patrono de sus respectivos pueblos originarios. Para muchas 
mujeres es un orgullo saber tejer y ser artesana, las identifica como pueblo, siendo un conoci-
miento que las mujeres de las familias van transmitiendo a las nuevas generaciones, así como 
una fuente de ingresos para defenderse y enfrentar las necesidades económicas. 

Pues para mí es como parte de la cultura que tenemos, además de que es como una 
tradición de las indígenas, porque primero empecé a hacer mi ropa, mis blusas. Em-
pecé a bordar cuando no sabía tejer la blusa, y luego que empecé a tejer, ya empecé a 
hacer mis propias blusas. Y como también se me dio la oportunidad de poder vender, 
pues así fue como empecé a comercializarlo. Aunque es diferente lo que es la artesa-
nía comercial a la que se pone en la comunidad (Juanita, 2021).

Dentro de los derechos culturales se consideran elementos como: la lengua de los pueblos, 
en este caso de los pueblos originarios tsotsil y tseltal, que son los que predominan en la región 
y la producción cultural y artística, como son las artesanías textiles que elaboran las artesanas 
indígenas en las diferentes regiones del estado de Chiapas. También hay que mencionar en este 
punto los derechos de autor, de las minorías y de acceso a la cultura, los cuales son parte de los 
derechos individuales y colectivos. 

En lo que respecta a la producción cultural de los tejidos y bordados, estos se están viendo 
amenazados ya que son replicados o apropiados por personajes ajenos a las comunidades in-
dígenas, y se da cada vez más que los beneficios económicos que las artesanías generan en 
realidad no llegan a los grupos de artesanas. 

El problema de ahorita es que muchas de las mujeres artesanas no conocen esta 
problemática. Por ejemplo, las mujeres que están en las comunidades sólo hacen y 
hacen sus artesanías, pero no saben a dónde van a terminar, porque no tienen esa 
cultura, como los poetas y los escritores, de poder defender el derecho del autor. 
Ellas lo venden como cualquier cosa, entonces viene alguien a aprovecharse y a de-
cir: “Este diseño es mío”, “este diseño ya no lo vas a poder hacer”; o “sí lo vas a poder 
hacer, pero sólo lo vas a poder vender conmigo. No lo vas a poder vender con otras 
personas, y si no cumples, pues yo te denuncio porque es mi diseño”. Entonces sí, es 
un problema muy grande que ahora se está enfrentando (Juanita, 2021).

Así mismo Margarita considera que los textiles no son diseños ni creaciones individuales, 
ni corresponden a los derechos de autor, no son propiedad de las personas de afuera o de las 
mismas mujeres artesanas, pues estos conocimientos son compartidos de generación en gene-
ración y corresponden al patrimonio cultural colectivo de las comunidades indígenas.
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CONCLUSIONES
La producción y comercialización ha favorecido el ámbito cultural porque ha permitido que se 
continúen elaborando las prendas, ya que las mujeres ven que a través de ellas se pueden generar 
ingresos, es por ello que cuando se les enseñan a trabajar el tejido y bordado, se les dice: “Apren-
de para que te puedas defenderte”. Esta situación ha permitido que las mujeres no dejen de hacer 
sus prendas y continúen enseñando el oficio a sus hijas ya que, en algún momento, tener este 
aprendizaje les puede servir para generar ingresos. En otro orden de cosas, esta actividad se ha 
convertido también en promoción de las culturas de los pueblos originarios, e implica una valo-
ración y revaloración del tejido, pues les da a las artesanas un sentido de orgullo y pertenencia a 
este territorio en donde han estado y están sus ancestros. 

En el ámbito de los derechos culturales, las mujeres están transmitiendo a las generaciones 
nuevas su lengua, el vestido ya que dentro de los pueblos indígenas tseltales y tsotsiles son quie-
nes en su mayoría portan el traje regional, siendo un elemento importante de su identidad como 
mujeres indígenas y que les confiere ciertas características específicas de sus pueblos, respeto 
por las tradiciones y valores. Además del intercambio de elementos culturales que fortalecen la 
participación de las mujeres. Sin embargo, aunque la voz de la mujer ya se está escuchando en 
las comunidades, todavía se requiere que el Estado, y los mismos actores locales, continúen de-
sarrollando acciones para concretar los derechos culturales en la vida cotidiana de las mujeres. 

Se continúa teniendo el reto de mejorar la calidad de los productos para que estos sean mejor 
posicionados en el mercado y con ello las mujeres obtengan mayores ingresos y mejorar sus 
condiciones de vida para ella y la de sus familias. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Artesanas, organizaciones sociales, colectivos de artesanas e iniciativas personales de las cua-
les forman parte las mujeres entrevistadas como son: Aid to Artisans (ATA), Pok’kop Baby, Nail 
Ch´en, Kolaval.
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RESUMEN
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH), estimó que la desigual-
dad en la distribución del ingreso en 2020, se-
gún Ingreso corriente promedio trimestral para 
México fue de $50.3k mx, mientras que para 
Chiapas fue de $29.2 mx. Por otra parte, los in-
dicadores de pobreza y carencias sociales para 
el mismo año, el CONEVAL reportó que según 
población en extrema pobreza fue de 9.05 %, y 
28.3 %, respectivamente. La investigación tuvo 
como objetivo determinar el impacto que tienen 
los comedores comunitarios no gubernamenta-
les que ofrecen sus servicios al público en gene-
ral en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La 
metodología utilizada fue la mixta con prepon-
derancia en la cualitativa. Los resultados revelan 
que la pobreza, el desempleo, la falta de empleo 
digno, la desintegración familiar y la migración 
entre otras variables, son los motivos que han 
dado origen a la creación de nuevos centros 
asistenciales No gubernamentales sin fines de 
lucro. Una de las conclusiones se encontró que 
la co-ocurrencia de las variables que están re-
lacionadas con los comedores comunitarios no 
gubernamentales, son mayor en la variable im-
pacto social, seguido de la dificultad económica, 
la resiliencia y los valores, en los tres grupos de 
códigos que se hicieron para el análisis.

PALABRAS CLAVE
Comedores comunitarios, participación ciuda-
dana, inseguridad alimentaria.

Comedores comunitarios no gubernamentales, una respuesta de la sociedad 
al combate de la inseguridad alimentaria
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ABSTRACT
The National Survey of Household Income and 
Expenditures (ENIGH) estimated that inequali-
ty in income distribution in 2020, according to 
average quarterly current income for Mexico, 
was $50.3k mx, while for Chiapas it was $29.2 
mx. On the other hand, the indicators of poverty 
and social deprivation for the same year, CONE-
VAL reported that according to the population 
in extreme poverty it was 9.05 % and 28.3 %, 
respectively. The objective of the research was 
to determine the impact of non-governmental 
community kitchens that offer their services to 
the general public in the city of Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. The methodology used was mixed with 
a predominance of qualitative. The results re-
veal that poverty, unemployment, lack of decent 
employment, family disintegration and migra-
tion, among other variables, are the reasons that 
have given rise to the creation of new non-go-
vernmental, non-profit care centers. One of the 
conclusions was that the co-occurrence of the 
variables that are related to non-governmental 
community kitchens is greater in the social im-
pact variable, followed by economic difficulty, re-
silience and values, in the three groups of codes. 
that were made for the analysis.

KEYWORDS
Community kitchens, citizen participation, food 
insecurity.
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INTRODUCCIÓN
La investigación, deriva del proyecto “Comedores comunitarios en Chiapas. Una respuesta de 
la sociedad a las desigualdades sociales”. Presentado, desarrollado y registrado ante la DGIP-
UNACH por el cuerpo académico (CA-UNACH-160) “Ciudad Sustentable, Gestión y Políticas Públi-
cas (CISGEPP), con el propósito de fortalecer a cada uno de sus integrantes como investigadores 
y, por otro lado, para la formación de recursos humanos de pregrado.

La Secretaría de Bienestar, menciona que actualmente el “Programa Comedores Comunita-
rios” cuenta con más de 5,500 en todo el país, que benefician a más de 500,000 personas. Asimis-
mo, hace énfasis en que, éstos son espacios inclusivos que promueven las relaciones familiares 
y sociales, la convivencia saludable y el compromiso comunitario. También promueven hábitos 
saludables entre los beneficiarios.

Cabe destacar que, también existen comedores comunitarios No gubernamentales, de los 
cuales, diez se ubican en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de éstos, se seleccionaron a tres como parte 
de la población de estudio; a los que se acudió para entrevistar a los responsables, previo con-
sentimiento informado; para posteriormente analizar las entrevistas en el Software Atlas.ti, e 
identificar las variables relacionadas con los comedores comunitarios.

La teoría de la participación ciudadana fue de gran utilidad para la comprensión de la pro-
blemática investigada, al respecto, Ziccardi (1998) distingue entre participación de tipo social, 
comunitaria y ciudadana. La participación comunitaria se instala en el campo de las actividades 
asistenciales propias del mundo de lo no estatal. En cambio, la noción de participación ciudada-
na se reserva a la relación que existe entre los individuos y el Estado, relación que pone en juego 
el carácter público de la actividad estatal”.

Por otro lado, al participar en una comunidad, las personas enfrentan las adversidades en con-
junto o simplemente en aras de alcanzar una mayor felicidad buscando el desarrollo comunitario. 
Cunill (1997) indica que este tipo de participación es más adecuado para actividades sociales 
organizadas de autoayuda. 

Los resultados revelan que la pobreza, el desempleo, la falta de empleo digno, la desintegra-
ción familiar y la migración entre otras variables, son los motivos que han dado origen a la crea-
ción de centros asistenciales No gubernamentales sin fines de lucro. 

METODOLOGÍA
Se realizó el método de investigación experimental y como técnica el análisis y recolección de da-
tos la entrevista (Giroux, S. 2004 p.100), con el propósito de identificar las causas que originan que 
las personas de bajos recursos acuden a lugares de asistencia social, como son los comedores 
comunitarios No gubernamentales en operatividad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para lo cual se 
seleccionaron tres de los diez centros identificados, éstos fueron: el comedor de la Iglesia de Santo 
Domingo, el de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y Fundación RECOESSA Chiapas A.C. Aso-
ciación Civil: Red Chiapaneca de Organizaciones de Empresas Sociales San Agustín (RECOESSA).

En esta tesitura, Synvain considera que, en cada una de las técnicas de muestreo no probabi-
lístico, existe el riesgo de que el investigador, a falta de personas a entrevistar, acuda a cumplir 
sus cuotas entrevistando a personas que conoce, dando así rienda suelta a su subjetividad en la 
selección de los participantes. (Giroux, S. 2004 p.115)

De las entrevistas; Grinnell y Unrau, (2007), mencionan que las entrevistas se dividen en es-
tructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, o abiertas. En las entrevistas estructuradas, 
el entrevistador realiza el trabajo a través de una guía de preguntas diseñadas ex profesamente 
para la población en estudio donde el instrumento prescribe qué y en qué orden se realizarán las 
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preguntas. En general, éstas fueron las consideraciones que se tomaron en cuenta para el desa-
rrollo de la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las entrevistas se identificaron 9 códigos relacionados con los comedores comunitarios (Ad-
versidad, alimentación, apoyo familiar, ayuda comunitaria, desarrollo, dificultades económicas, 
impacto social, resiliencia, valores), para su análisis, se consideró necesario agruparlos para dar 
cuenta de la co-ocurrencia entre las variables y los códigos identificados. En esta tesitura, se ob-
serva que en este primer grupo de códigos las variables con mayor co-ocurrencia es el impacto 
social, seguido de la dificultad económica, la resiliencia y los valores.

Figura 1 Diagramas de Sankey de los códigos  “Dificultades económicas, alimentación y desarrollo”

                             Fuente: elaboración propia.

En el segundo grupo de códigos analizados, se observa que las variables con mayor co-ocu-
rrencia es nuevamente el impacto social, seguido de la dificultad económica, la resiliencia, los 
valores, el desarrollo y la solidaridad.

Figura 2 Diagramas de Sankey de los códigos “Adversidad, apoyo y ayuda comunitaria”

            Fuente: elaboración propia.
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En tercer grupo de códigos, las variables con mayor co-ocurrencia son los valores, seguido de 
la solidaridad, la resiliencia y los valores.

Figura 3 Diagramas de Sankey de los códigos “Impacto social, resiliencia y valores”

             Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES
Los códigos generados con el Atlas.ti a partir de las entrevistas realizadas y analizadas para de-
terminar la co-ocurrencia entre las variables identificadas en los comedores comunitarios, mues-
tran que es mayor en la variable impacto social, seguido de la dificultad económica, la resiliencia 
y los valores en los tres grupos de códigos que se hicieron para el análisis; no obstante, la solida-
ridad también aparece como un código en co-ocurrencia.

Llama la atención el código alimentación que, a pesar de estar dentro de los 9 códigos gene-
rados, éste no es uno de los de mayor co-ocurrencia. No obstante, no se puede omitir el hecho 
de aseverar que la falta de alimentos en el hogar y una política pública ineficiente, hacen que las 
familias pobres acudan a estos lugares de asistencia social no gubernamentales, en donde el 
costo de los alimentos es mínimo y en muchos casos, se sirven de manera gratuita.

Los comedores comunitarios atienden aproximadamente entre 150 a 180 personas al día para 
el caso del comedor Santo Domingo que apoya a personas en situación de calle y a migrantes; 
por otra parte, se apoyan a 50 niños en el comedor de RECOESSA; asimismo de lunes, miércoles, 
jueves y viernes el comedor de Nuestra Señora del Carmen benefician con un promedio de 30 a 
40 desayunos y comidas, los cuales incluyen aguas frescas o pozol, en su mayoría de manera 
gratuita, o bien ayudan apoyando a sacar la basura, yendo a comprar lo necesario para lo que 
sirve a diario; es así como algunas personas pagan el desayuno o la comida.

Se puede concluir que los comedores comunitarios no gubernamentales que ofrecen sus ser-
vicios al público en general en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tienen un impacto positivo 
en las familias pobres y migrantes que acuden a estos centros asistenciales ya que son alimen-
tos sanos, nutritivos, de muy bajo costo e inclusive, para muchos, gratuito. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
La comunidad académica, estudiantes de pregrado y posgrado que deseen incursionar en la 
investigación. Por otra parte, los beneficiarios son las familias pobres y migrantes que acuden a 
éstos lugares asistenciales.
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RESUMEN 
El objetivo general de este trabajo es exponer los 
resultados preliminares obtenidos sobre la per-
cepción y expectativas de personas que visitan 
Comitán, Chiapas como turistas. La metodología 
se contextualiza en el enfoque cuantitativo al des-
tacar preponderantemente valores numéricos en 
porcentajes y se recurre a estrategia diacrónica 
para comparar resultados en el periodo de la 
pandemia 2020-2022 para estar en condiciones 
de valorar el escenario posCOVID-19.  El conjun-
to de indicadores presentados en esta ponencia 
se agrupan en la denominación competitividad y 
sustentabilidad y hacen referencia a ocho indica-
dores. Como resultado preliminar se aprecia que 
la opinión ha evolucionado en forma favorable 
en relación a los datos obtenidos durante la cri-
sis sanitaria pues en ésta la satisfacción general 
correspondió a 7.5 Media baja mientras que en el 
periodo posCOVID-19 corresponde a Media Alta 
con un índice de 8.5. Como conclusión general se 
afirma que existe una tendencia hacia la mejora y 
recuperación de Comitán como destino turístico 
en la percepción del turista.

PALABRAS CLAVE
Calidad. Competitividad. Sustentabilidad. Turis-
ta. Satisfacción.

Comitán y turismo. Escenarios de expectativas y percepción posCOVID-19
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ABSTRACT
The general objective of this work is to present 
the preliminary results obtained regarding the 
perceptions and expectations of people visiting 
Comitán, Chiapas as tourists. The methodo-
logy is framed within a quantitative approach, 
predominantly highlighting numerical values in 
percentages. A diachronic strategy is emplo-
yed to compare results from the pandemic pe-
riod (2020-2022) to assess the post-COVID-19 
scenario. The set of indicators presented in this 
paper are grouped under the categories of com-
petitiveness and sustainability, and refer to eight 
specific indicators. Preliminary results indicate 
that opinions have evolved favourably compared 
to data obtained during the health crisis, where 
overall satisfaction was rated at a low average 
of 7.5, whereas in the post-COVID-19 period it 
corresponds to a high average of 8.5. The ge-
neral conclusion is that there is a trend towards 
improvement and recovery of Comitán as a tou-
rist destination in the perception of visitors.

KEYWORDS
Quality. Competitiveness. Sustainability. Tourist. 
Satisfaction.
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INTRODUCCIÓN 
a. Tema y antecedentes.- El tema discurre alrededor de las expectativas y percepción de los 

turistas que eligieron a Comitán de Domínguez Chiapas en el escenario posCOVID-2019. 
Los antecedentes de la investigación se ubican en dos proyectos de investigación: Clave  
05/FAC/RPR/092/20 (Proyecto 92-20 de aquí en adelante) y 06/FAC/RPR/084/23 (proyec-
to 84-23 de aquí en adelante) (Gómez-Carreto, 2020 y Gómez-Carreto, 2023).  

b. El Problema de investigación.- Consiste en resolver el vacío de conocimiento sustenta-
do en datos empíricos que permitan aproximarse a las expectativas y percepción de los 
turistas en Comitán, por lo tanto, el planteamiento busca dar respuesta objetiva (análisis 
estadístico) en términos de satisfacción sobre motivos, relación calidad-precio, hospedaje, 
alimentos y bebidas, seguridad ciudadana, hospitalidad y otros.

c. Objetivos.- Los objetivos generales atienden a la naturaleza del proyecto y de la presente 
ponencia.  El objetivo general del proyecto de investigación es “Describir  la calidad del ser-
vicio en términos de satisfacción del turista en Comitán de Domínguez, Chiapas durante el 
escenario pos-COVID-19”.  El que corresponde a esta ponencia es exponer los resultados 
preliminares obtenidos sobre la percepción y expectativas de personas que visitan Comi-
tán, Chiapas como turistas.  

d. Perspectiva teórica.- El primer concepto es el de expectativas donde la atención al cliente 
se vincula con las expectativas cuando los proveedores se dan a la tarea de conocerlas y 
por lo tanto encaminan su acción a atraer a las personas para que consuman sus produc-
tos y servicios (Valenzuela Salazar, et al., 2019). El concepto se ubica en la dimensión de 
la calidad de los servicios pues según García (2016), el consumidor siempre espera que 
las acciones de los prestadores de servicios cubran o superen sus expectativas y de ahí la 
importancia de que las organizaciones o empresas debieran inscribirse en la práctica de 
la mejora constante. El siguiente  concepto teórico es el de percepción que se genera  en 
el campo de la psicología; hace referencia a una construcción de la realidad en forma de 
opinión. Un servicio prestado a un cliente consiste en el espacio en que se conjuntan lo es-
perado con lo recibido; de este modo se genera una percepción de la calidad del producto 
o servicio (Følstad, et al., 2018; Dhisasmito y Kumar, 2020). Reyna González y Sánchez Gar-
cía (2019) destacan que es “ver lo que nadie ve” sino solamente el cliente; se conceptualiza 
como la percepción del consumidor y se desagrega conceptualmente en la interacción de 
emociones, necesidades, creencias, valores, hábitos y motivos.

METODOLOGÍA
a. El área de estudio.- Ciudad cabecera municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas.  Zonas 

céntricas por ser las concurridas por los turistas. 
b. Periodo de realización de la investigación.- El proyecto está autorizado para el periodo sep-

tiembre 2023-septiembre 2024.  Se realizó ejercicio exploratorio desde diciembre 2022. La 
concentración de las tareas de colecta de datos se ha realizado en semana santa, verano, 
fiestas patrias, día de muertos y diciembre 2023. 

c. Perspectiva y método de investigación (población y tamaño de muestra).- Enfoque mixto 
donde el paradigma cuantitativo prevalece para la extracción de datos en campo.  El uni-
verso de estudio se consideró como población desconocida pues para el año 2023 antes 
del mes de septiembre se contaba con un estimado superior a 100 000 turistas que habían 
visitado Comitán, así se procedió a cálculo con nivel de confianza de 95 % y margen de 
error de 5 % resultando en 385  elementos para constituir muestra representativa (F. Triola, 
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2004). Para efectos de esta ponencia se han tomado en cuenta solamente las 200 unida-
des muestrales que se encuentran validadas en cuanto a su ordenamiento, procesamiento 
y expresión de resultados y corresponden al 52 % del total del tamaño de la muestra. 

d. Diseño: Para cálculo del índice de satisfacción se ha utilizado el algoritmo del Modelo de 
Satisfacción del Turista (MST) establecido por la SECTUR Y CESTUR (2013) en su adapta-
ción por Cruz, et al., (2015). El algoritmo contempla la obtención del índice de satisfacción 
a partir de las respuestas de cada uno de los reactivos ordinales que son excelente, bueno, 
malo y pésimo.  Se considera una escala de 0 a 10 a partir de las 4 posibles respuestas y 
se expresa:

Donde: α = Nivel de satisfacción; β = significa excelente; δ = significa pésimo; θ = significa 
bueno y

π = significa malo.

e. Técnicas, instrumentos y materiales.- Se ha utilizado la entrevista cara a cara con turistas 
que reunieran el perfil requerido señalado en el inciso f). Se replicó el cuestionario de Ol-
mos-Martínez et al., 2021; y previamente usado como material en el proyecto 92-20.  Es 
un instrumento de 35 ítems distribuidos en las dimensiones perfil del turista, motivos para 
viajar, recursos con los que cuenta, valoración del destino a partir de atributos de satis-
facción, competitividad y sustentabilidad y finalmente, estadía y gasto (Olmos-Martínez et 
al., 2021 Alcázar Guzmán, 2022). Los indicadores que se establecen en la dimensión de 
competitividad y sustentabilidad del destino son: expectativas del destino antes del viaje, 
percepción a la llegada, seguridad ciudadana, calidad de los atractivos turísticos en gene-
ral, calidad de los servicios para turistas en general, cuidado y conservación de los atracti-
vos naturales, cuidado y conservación de los atractivos culturales y satisfacción general al 
retirarse, ocho en total (Olmos-Martínez et al., 2021; Alcázar Guzmán, 2022). 

f. Recolección y análisis de la información.- El entrevistado fue ubicado en sitios de mayor 
concurrencia como afuera de iglesias, restaurantes, áreas públicas de establecimientos de 
hospedaje y terminales de transporte (eligiendo al turista que parte, no al que llega).  El per-
fil del entrevistado admitió visitantes turistas descartando a los visitantes excursionistas 
pues éstos no pernoctan y es de interés del proyecto recabar la expectativa, percepción y 
calificación sobre satisfacción sobre hospedaje. Se construyó base de datos en Excel ini-
ciando el procesamiento con 200 unidades muestrales obteniendo valores porcentuales a 
cada respuesta otorgada para aplicar el algoritmo descrito en d). La estrategia de análisis 
por el momento es la diacronía (Abad Toribio, et al., 2009, p.10) que nos  permite compa-
rar el comportamiento de los indicadores durante la pandemia y posterior a ésta. En este 
trabajo, se presentan de la dimensión de competitividad y sustentabilidad, las expectativas 
del destino antes del viaje y percepción del destino a la llegada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Obsérvese en la Tabla 1 que las variaciones son favorables aunque continúan perfilándose esce-
narios por mejorar. 
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Tabla 1.- Competitividad y Sustentabilidad del Destino. Expectativa del Destino Antes del Viaje

PANDEMIA COVID 2019 
(2020-2021)

POSCOVID-19 (2023-2024) Variación 
porcentual

Calificación Porcentaje Calificación Porcentaje
Excelente 23 % Excelente 35 % 12 %
Bueno 73 % Bueno 62 % -11 %
Malo 0 % Malo 2.5 % 2.5 %
Pésimo 0 % Pésimo 0.5 % .5 %
No aplica 4 % No aplica 0 % -4 %

Fuente: Elaboración propia

Olmos-Martínez, et al. (2021) reportan que la expectativa en Loreto, Baja California Sur corres-
ponde al 50 % de excelente y 49 % de buena. López Ramos y Vázquez-Arango (2015)  también 
reportan un valor agregado de 98 % de entrevistados que refieren que Capulálpam, Oaxaca cubre 
en lo general las expectativas planteadas sobre el destino. Estos estudios son consistentes con 
la importancia de conocer las expectativas de los turistas en Comitán para alinear la oferta con 
la demanda, mejorando la satisfacción del visitante. 

Tabla 2.- Competitividad y Sustentabilidad del Destino. Percepción del Destino a la Llegada

PANDEMIA COVID 2019
 (2020-2021)

POSCOVID-19 (2023-2024) Variación 
porcentual

Calificación Porcentaje Calificación Porcentaje
Excelente 30 % Excelente 51.5 % 21.5 %
Bueno 67 % Bueno 47.5 % 19.5 %
Malo 0 % Malo 1.0 % 1 %
Pésimo 0 % Pésimo 0 % 0 %
No aplica 3 % No aplica 0 % -3 %

     Fuente: Elaboración propia

En relación a la percepción nuevamente mejora la opinión de excelente y disminuye la opinión 
de bueno para Comitán. Para Loreto, Baja California Sur, los porcentajes hasta ahora reportados 
62 % y 36 % corresponden a excelente y bueno, respectivamente Olmos-Martínez, et al. (2021). 
López Ramos y Vázquez-Arango (2015) se interesan por la percepción, aunque no contemplan 
un indicador explícito para la llegada, éste se puede reinterpretar a través del conjunto de indica-
dores sobre los cuáles exploraron la percepción: atractivos turísticos, hospedaje, alimentación y 
precios, entre otros, y en donde sus resultados agregados refieren que en más del 90 % de los 
entrevistados fue “muy buena” destacando así, que las respuestas sobre “excelente” fueron de 
frecuencia poco significativa.
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CONCLUSIONES
Sobre el objetivo general de la investigación que es “Describir  la calidad del servicio en térmi-
nos de satisfacción del turista en Comitán de Domínguez, Chiapas durante el escenario pos-CO-
VID-19” este trabajo muestra la tendencia actual. Ésta por el momento se traduce en recuperación 
y mejora del índice de satisfacción mediante el cual se ha obtenido hasta el momento calificación 
sobre las expectativas antes del viaje, la percepción a la llegada y la satisfacción general al retirar-
se. En el mismo sentido, el presente trabajo ha logrado exponer resultados preliminares obteni-
dos sobre la percepción y expectativas de personas que visitan Comitán, Chiapas como turistas.  

Estudiar la percepción en turismo en Comitán es fundamental para construir conocimiento so-
bre lo que los turistas necesitan y esperan del destino. Comprender estas percepciones permite 
desarrollar estrategias que mejoren la calidad de los servicios y experiencias turísticas, promo-
viendo la fidelización y atrayendo nuevos turistas. Además, conocer las opiniones de los turistas 
ayuda a implementar prácticas sostenibles que preserven el patrimonio natural y cultural, forta-
leciendo la competitividad y sustentabilidad del destino en el largo plazo. Continuar investigando 
las expectativas y percepciones de los turistas que visitan Comitán es esencial para adaptar la 
oferta turística a las demandas cambiantes. Esto no solo mejora la experiencia del visitante, sino 
que también fomenta la sostenibilidad y competitividad del destino, permitiendo un desarrollo 
turístico responsable asegurando su atractivo y futuro en el contexto del turismo.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Comité Ciudadano Promágico de Comitán de Domínguez, A.C. y Dirección de Turismo Pueblo 
Mágico de Comitán, Chiapas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos propios del equipo de investigación.

REFERENCIAS
Abad Toribio, L., García Martín, T., Magro Andrade, R. (2009. Reflexiones sobre introducción a la Investigación. 

En Tecnología y Desarrollo. Revista de ciencia, tecnología y Medio ambiente. VOLUMEN VII. AÑO 2009 
SEPARATA. http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECEEE09_001.pdf

Alcázar Guzmán, A. (2022) . Desarrollo local sustentable derivado del turismo en Pueblos Mágicos de Sinaloa. 
[Tesis de posgrado] Universidad Autónoma de Occidente. Unidad Regional Mazatlán. https://uadeo.
mx/wp-content/uploads/2022/06/2022-Tesis-ArelyAlcazar.pdf

Cruz, P., Juárez, J., Cruz, G., y Urciaga, J. (2015). Evaluación del visitante en el Pueblo Mágico 
de Loreto. Global Conference on Business and Finance Proceedings, 10(1),12641270.

Dhisasmito, P. P. and Kumar, S. (2020). Understanding customer loyalty in the coffee shop industry (A survey 
in Jakarta, Indonesia). British Food Journal. 122(7): 2253-2271.

F. Triola, M. (2004) Estadística. Editorial. 9ª Edición. México.PP. 308-309.
Fernández de Pinedo, I. (1982) Construcción de una escala de actitudes tipo Likert. Centro de investigación y 

asistencia técnica de Barcelona, España. 5p.
Følstad, A., Nordheim, C. B., and Bjørkli, C. A. (2018). What Makes Users Trust a Chatbot for Customer Service? 

An Exploratory Interview Study. In S. S. Bodrunova (Ed.), International Conference on Internet Science 
(pp. 194-208). Switzerland: Springer International Publishing.

López Ramos, O. y Vázquez Arango, M.L. (2015) Construcción de un índice de satisfacción del turismo en 
Capulálpam “Pueblo Mágico”. TUR yDES.Revista Turismo y Desarrollo Local. Vol 8, No. 19.Diciembre. 

http://www.uax.es/publicaciones/archivos/TECEEE09_001.pdf 
https://uadeo.mx/wp-content/uploads/2022/06/2022-Tesis-ArelyAlcazar.pdf 
https://uadeo.mx/wp-content/uploads/2022/06/2022-Tesis-ArelyAlcazar.pdf 


Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Ciencias Sociales y Economía

247

García, A. (2016) Cultura de servicio en la optimización del servicio al cliente. Telos: Revista de Estudios In-
terdisciplinarios en Ciencias Sociales, ISSN-e 1317-0570, Vol. 18, Nº. 3, 2016 (Ejemplar dedicado a: 
Septiembre - Diciembre), págs. 381-398. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5655321

Gómez-Carreto (2020) Turismo y empresas: Perfiles y perspectivas de satisfacción del turista en pue-
blos mágicos de Chiapas. 067/FAC/RPR/092/20. Expediente Técnico. Universidad Autónoma De 
Chiapas. México.

Olmos-Martínez, E., Almendarez-Hernández, M.A. & Ibáñez Pérez-Pérez, R.M. (2021). Satisfacción del visi-
tante a partir de los atributos de pueblos mágicos del noroeste mexicano. Nova Scientia. Revista de 
Investigación de la Universidad De La Salle Bajío. Nº 26, Vol. 13 (2), 2021. ISSN 2007 – 0705, pp.: 1 – 
39 http://novascientia.delasalle.edu.mx/ojs/index.php/Nova/article/view/2724

Reyna Gonzalez, J. E., & Sánchez García, J. F.  (2019). El Insight del Cliente y la Satisfacción en el servi-
cio. UCV-HACER. Revista de Investigación y Cultura, 8(1), 85-92. https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=521758809015

Valenzuela Salazar, N. L., Buentello Martínez, C. P., Gomez, L. A., y Villareal Sánchez, V. (2019). La atención al 
cliente, el servicio, el producto y el precio como variables determinantes de la satisfacción del cliente 
en una pyme de servicios. Revista GEON (Gestión, Organizaciones Y Negocios), 6(2), 18-24. https://
doi.org/10.22579/23463910.159

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14188
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14188
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/439291
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5655321
http://novascientia.delasalle.edu.mx/ojs/index.php/Nova/article/view/2724 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=521758809015 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=521758809015 
https://doi.org/10.22579/23463910.159
https://doi.org/10.22579/23463910.159


248

RESUMEN
Este proyecto1 plantea analizar los procesos y 
dispositivos que configuran los significados en 
torno a la salud mental de los jóvenes universi-
tarios de la facultad de humanidades, campus 
VI, de la misma universidad, en el contexto de la 
pospandemia. Nuestro propósito es, desde una 
metodología comprensiva, entender cómo pa-
decimientos como la depresión y ansiedad se 
significan, viven, experimentan por los jóvenes 
dentro de la cultura escolar, y estos mismos 
significados trastocan no sólo la mente, sino 
también el cuerpo y las emociones, resultando 
en un fenómeno conocido como cultura encar-
nada, acción encarnada o encarnación (Cha-
cón y Sánchez, 2005; Esteban, 2013). Para ello, 
las investigadoras de este trabajo proponemos 
realizar itinerarios corporales, que buscan recu-
perar las vivencias de los procesos dinámicos y 
contradictorios de la experiencia juvenil en tor-
no a su proceso de formación universitaria en 
el contexto de la pospandemia por covid-19 e 
identificar cómo la salud mental ha trastocado 
los cuerpos de los estudiantes, resultando en 
significados y prácticas culturales que se mani-
fiestan en el contexto de la pospandemia.

PALABRAS CLAVE
Cultura, poder, salud mental, pospandemia, 
cuerpo

ABSTRACT
In this essay, a research project being developed 
as part of the Master’s program in Cultural Stu-
dies at UNACH is presented. It aims to analyze 
the processes and mechanisms that shape the 
meanings surrounding the mental health of uni-
versity students from the humanities faculty, 
Campus VI, at the same university, in the con-
text of the post-pandemic period. The goal is to 
understand how conditions such as depression 
and anxiety are interpreted, experienced, and li-
ved by young people within the culture, and how 
these meanings not only affect the mind but also 
the body and emotions, resulting in a phenome-
non called embodied culture. To achieve this, the 
essay proposes conducting interviews and body 
itineraries to understand how the human expe-
rience of the pandemic, intertwined with mental 
health, has affected the bodies of students, re-
sulting in cultural meanings and practices that 
manifest in the post-pandemic context.

KEYWORDS
Culture, power, metal health, post-pandemic, 
body
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INTRODUCCIÓN
La pandemia iniciada en marzo de 2020 por el covid-19 generó un gran impacto en las actividades 
académicas y cotidianas de los jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH), causando incertidumbre en la población, lo cual provocó y/o intensificó padecimientos 
mentales (Pan-American Life Insurance Group, 2022). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reportó que, en 2020, la pandemia por covid-19 había provocado un aumento del 27.6 % de los ca-
sos de trastorno depresivo mayor y un aumento del 25.6 % de los casos de trastorno de ansiedad 
en todo el mundo (OMS, 2022). Así también se reportó que durante el primer año de la pandemia 
de covid-19 los casos de ansiedad y depresión aumentaron en un 25 % en todo el mundo (OMS, 
2022), señalando también que son los jóvenes quienes presentaron mayores riesgos de suicidio 
o comportamientos autodestructivos a causa del aislamiento por la pandemia.

En esta investigación, actualmente en desarrollo, propone trabajar con estudiantes de la 
UNACH, de la licenciatura en literatura, dado que una de las autoras de este proyecto tiene ex-
periencia previa trabajando con jóvenes de dicha licenciatura en un proyecto sobre lecto-escri-
tura desarrollado en 2022, donde durante la intervención resultaron experiencias de jóvenes que 
habían padecido ansiedad y depresión luego de la pandemia, por ello, este trabajo tiene gran 
interés en poner la mirada en los aspectos psicoemocionales y corporales implicados en la ex-
periencia de los estudiantes. De ese modo, la escuela será entendida como un espacio en el que 
se hallan tensiones y manifestaciones de los efectos pandemia. Donde, además, se parte desde 
un planteamiento bourdiano que contempla al cuerpo como un producto de la cultura mediante 
relaciones de poder, manifestadas en las relaciones de género, clase social, de edad, sexuales 
entre otras, modelando una manera de ser y de llevar el cuerpo, es decir una cultura hecha carne 
(Bourdieu, 1991).  Así, esta investigación pretende responder ¿Cuáles son los procesos y disposi-
tivos2 que configuran los significados de los estudiantes universitarios sobre la salud mental en 
la pospandemia? 

METODOLOGÍA
Esta investigación, la cual se encuentra activa, tiene proyectada su finalización en agosto de 2025. 
En este punto se ha construido enfoque metodológico para luego acceder al trabajo de campo, el 
cual se realizará principalmente dentro de la facultad de humanidades, campus VI, de la UNACH, 
mediante la etnografía corporal, la cual propone el análisis del cuerpo en sus redes conectivas, a 
partir de la observación del cuerpo en su contexto (Chacón y Sánchez, 2023), considerando las 
intersecciones del género, la edad, la orientación sexual, clase social, etnia o raza, para visualizar 
cómo dialogan los cuerpos, resisten, construyen y reconstruyen significados, “para identificar y 
analizar el cuerpo como encarnación de una sociedad, una cultura, y de un modo histórico sexual-
mente diferenciado” (Chacón y Sánchez, 2023); y técnicas de investigación como la observación, 
y los itinerarios corporales, la cual es una técnica para recuperar las experiencias a partir del 
cuerpo como eje central de la experiencia con su cotidianidad y la construcción de significados, 
reconociendo que la cultura se interioriza y asume en una sociedad que provoca desigualdades 
sociales que se inscriben en el cuerpo (Esteban, 2004). Los itinerarios corporales permiten des-
entramar las relaciones que guardan la experiencia y los significados con la dimensión cultural, la 

2 Gilles Deleuze (1999) explica que los dispositivos son máquinas para hacer ver y para hacer hablar, como lo es el dispositivo de 
prisión como máquina óptica para ver sin ser visto, recuérdese el panóptico como modelo de vigilancia. Así también, un dispositivo 
implica líneas de fuerza, así como de dimensiones de poder ligados con el saber que produce subjetividades.
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política, la económica y las estructuras implicadas en los fenómenos estudiades “yendo y vinien-
do de lo local a lo global, de lo individual a lo colectivo” (Esteban, 2004, p. 18).

En ese sentido, se asume pertinente operar bajo el paradigma constructivista, el cual tiene 
como propósito entender, comprender y reconstruir las construcciones que la gente sostiene 
con el objeto de obtener un consenso, pero aún estar abiertos a las nuevas interpretaciones. El 
investigador juega el papel de participante y facilitador de este proceso (Guba y Lincoln, 2002). 
Así también en el plano ontológico, este paradigma opera en términos relativistas, sosteniendo 
que no hay verdades absolutas y que las realidades son construidas subjetivamente. 

La metodología comprensiva es una metodología cualitativa que nos permite acceder a la 
comprensión profunda de la experiencia humana investigada desde diferentes ámbitos discipli-
nares y que nos posibilita el análisis del sentido, en tanto orientación práctica en el mundo de la 
vida, forma potencial política que ordena las experiencias (Bourdieu, 1991) que las y los sujetos 
dotan a sus acciones (Ayala, 2008), es así que nos proponemos analizar desde las experiencias 
de los jóvenes universitarios el sentido y significado de éstos, así también, posibilita que el inves-
tigador esté dentro del contexto y sea un observador participante, donde, además, la investiga-
dora ve la situación o escenario y a las personas en una perspectiva de totalidad; en la que no se 
impone visiones previas; y en las que se considera que existe múltiples experiencias en un mismo 
contexto (Gurdián-Fernández, 2007).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los avances de la investigación son la construcción del modelo metodológico. La etnografía 
corporal se ha considerado la más adecuada para recuperar las experiencias de los estudiantes, 
a partir del cuerpo como eje central de la experiencia con su cotidianidad y la construcción de sig-
nificados. Desde el campo de los estudios culturales, Eduardo Restrepo explica que la etnografía 
puede definirse “como la descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la misma 
gente” (Restrepo, 2016, p. 16). La descripción en esta metodología es contextual, donde se busca 
articular las prácticas con los significados de éstas, por lo tanto, implican comprensiones situa-
das, sin embargo, situadas no significa que los resultados sean limitados, pues como bien explica 
Restrepo (2016), desde la labor etnográfica es posible establecer teorizaciones que van más allá 
de los sitios y gentes, que permitan comprender otros contextos, ésta es justamente una de las 
apuestas de la investigación, que los resultados permiten abrir otras discusiones y horizontes 
sobre la salud mental en su dimensión corporal y cultural.

Otro de los retos de este trabajo será contextualizar las contradicciones y conflictos dentro 
de la cultura y la complejidad de las diferentes experiencias, recuperadas en la investigación de 
campo, en ese sentido, el análisis implicará a la economía, la política y a las estructuras, a la par 
del estudio de las interacciones personales, las percepciones y las vivencias (Esteban, 2004).

Así pues, la etnografía corporal ha sido el parteaguas del ejercicio constante sobre el desarro-
llo de esta investigación, pues ha posibilitado partir desde la experiencia de las investigadoras, en 
ese sentido, desde los estudios culturales el reto presente es analizar, a través de las etnografías 
corporales, cómo en el cuerpo se integra la tensión entre el cuerpo individual, social y político, y 
en el que dejan huella las construcciones socioculturales, a la vez en que el cuerpo del joven uni-
versitario se posiciona como encarnación de una cultura y como el lugar donde las estructuras 
sociales han dejado su huella, y en el que se manifiestan agencias.
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CONCLUSIONES
Pensar la salud mental desde el cuerpo permite abandonar los dualismos mente-cuerpo y ra-
zón-emoción, para colocar al cuerpo en el centro del análisis no sólo como un lugar de inscripción 
de discursos, sino como una encarnación de la cultura, donde el poder, las estructuras sociales y 
económicas han dejado su imborrable huella, presentando resistencias y rupturas. Es esta com-
pleja red de relaciones que interesa a este trabajo de investigación, y es el enfoque del cuerpo que 
permitirá hacer un análisis más profundo. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Se espera que los resultados de este trabajo investigativo beneficien directamente al grupo de 
estudiantes con quienes se trabajará, así como a toda la comunidad estudiantil unachense y 
académica, una vez que los resultados sean publicados, generando una contribución al campo 
investigativo propiciando nuevas reflexiones en torno a quiénes son los estudiantes y la impor-
tancia de la salud mental en la sus prácticas académicas y cotidianas.
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RESUMEN
Según Díaz y Lindemberg (2015) la educación fis-
cal es un proceso de enseñanza y aprendizaje que 
tiene como objetivo fomentar una ciudadanía acti-
va, participativa y solidaria, esto es necesario para 
lograr que las sociedades puedan tener un creci-
miento económico a futuro, ya que con el paso del 
tiempo las formas de comercializar van teniendo 
cambios debido al uso de las tecnologías, como 
ejemplo tenemos el comercio electrónico el cual 
se encuentra evolucionando constantemente por 
lo que es necesarios crear mecanismos de fiscali-
zación para poder regularlo.

En este contexto, actualmente en México se 
aprecia un nuevo mecanismo de ventas a través 
de redes sociales el cual aún no se encuentra con 
las regularizaciones fiscales necesarias para su 
formalización (Armenta, 2023), surgiendo ante 
esto la necesidad de identificar los efectos de la 
educación fiscal en el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales del comercio electrónico.

Por lo que se llevó a cabo una investigación 
de tipo no experimental, transversal, con un en-
foque cuantitativo y un alcance correlacional; 
destacando en los resultados que los principales 
factores para el incumplimiento de las obligacio-
nes fiscales son el desconocimiento del tema, 
miedo a las autoridades fiscales o simplemente 
no desean cumplir con su obligación, entre otros.

PALABRAS CLAVE
Comercio electrónico, educación fiscal, redes 
sociales.

ABSTRACT
According to Díaz and Lindemberg (2015), tax 
education is a teaching and learning process that 
aims to promote active, participatory and suppor-
tive citizenship. This is necessary to ensure that 
societies can have economic growth in the futu-
re, since with the Over time, the ways of marke-
ting change due to the use of technologies. As an 
example, we have electronic commerce, which is 
constantly evolving, so it is necessary to create 
oversight mechanisms to regulate it.

In this context, currently in Mexico there is a 
new sales mechanism through social networks 
which has not yet met the necessary tax regula-
rizations for its formalization (Armenta, 2023), 
thus arising the need to identify the effects of 
the tax education in compliance with the tax 
obligations of electronic commerce.

Therefore, a non-experimental, cross-sectio-
nal research was carried out, with a quantitative 
approach and a correlational scope; The results 
highlight that the main factors for non-compliance 
with tax obligations are ignorance of the subject, 
fear of the tax authorities or simply not wanting to 
comply with their obligation, among others.

KEYWORDS
e-comerce, social networks, tax education.
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INTRODUCCIÓN
En México es un deber contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme 
dispongan las leyes (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2024), desafortuna-
damente en nuestro país, existe una carencia de educación fiscal lo que provoca que las obliga-
ciones fiscales se incumplan. (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 2015)

La educación fiscal es un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como objetivo fomen-
tar una ciudadanía activa, participativa y solidaria, mediante la comprensión tanto de sus dere-
chos fiscales, especialmente la adecuada gestión del gasto público por parte de los gobernantes, 
como de sus obligaciones, de manera específica el deber fundamental de pagar impuestos. (Bor-
ja Díaz Rivillas, 2015)

Existen diversos sectores económicos que carecen de una educación fiscal, por tal motivo 
incumplen sus obligaciones fiscales, entre ellos encontramos el comercio electrónico, el cual es 
modelo de negocio basado en la compra, venta y comercialización de productos y servicios a tra-
vés de medios digitales (páginas web, redes sociales, entre otros.) (Gobierno de México, s.f.), este 
modelo de negocios ha sido objeto de análisis por parte de las autoridades ya que había estado 
pasando desapercibida y con falta de regulación.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), podemos definir al comer-
cio electrónico como: “proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información 
a través de las redes informáticas, cuyo pago puede o no ser hecho en línea”. (INEGI, 2022) 

El Código de Ética en materia de Comercio Electrónico define al comercio electrónico como 
“toda transacción económica que implica el ofrecimiento, comercialización o venta, de bienes, 
productos o servicios utilizando medios electrónicos digitales, ópticos o de cualquier otra tec-
nología a través de un sistema de información digital” (Código de Ética en materia de Comercio 
Electrónico, 2021).

Este tipo de comercio tuvo un auge durante la pandemia por COVID-19, dos de cada diez 
empresas de eCommerce tuvieron una expansión de más del 300 % en 2020, marcando así una 
diferencia extraordinaria respecto al 2019 (Asociación mexicana de ventas online, 2020), este 
crecimiento se dio ya que se utilizó como medio de comercialización de productos.

Actualmente, existen procesos de regularización que implementan las autoridades fiscales, 
sin embargo, la informalidad dentro del comercio electrónico prevalece, como ejemplo de ello 
podemos mencionar la nueva forma de ventas que se observa en Acapulco la cual se realiza a 
través de las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y Tik Tok.

METODOLOGÍA
Se utilizó un estudio no experimental, transversal, con un enfoque cuantitativo y un alcance co-
rrelacional. La población se ubicó en el municipio de Acapulco, específicamente en el sector del 
comercio electrónico informal, la cual fue seleccionada a través de Facebook, antes de incluirse 
en el estudio se le pregunto si se encontraban realizando su actividad comercial de manera for-
mal o informal, esto con el fin de conocer si podía ser incluido o excluido.

El estudio se integró por veinte vendedoras, las cuales ofertan sus productos por medio de los 
grupos de ventas en Facebook, con los siguientes criterios:

• Inclusión: ser residentes del municipio de Acapulco, ofertar sus productos por medio de 
grupos a través de Facebook, que no se encontraran formalizados en el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) y dedicarse exclusivamente a ventas de artículos para mujer.

• Exclusión: comerciantes que no tuvieran la mayoría de edad.
• Eliminación: ninguno.
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El instrumento de recolección de datos fue encuesta, compuesta de 18 preguntas de opción 
múltiple la cual identifica las causas para el incumplimiento de las obligaciones fiscales clasifi-
cándolas en: desconocimiento del tema, miedo a las autoridades fiscales, no consideran que sea 
una obligación, saben su obligación, pero no desean hacerlo, consideran que los recursos recau-
dados no son aplicables en beneficio de la sociedad, problemas económicos y otras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La muestra estuvo compuesta por 20 vendedoras ya que al momento de la aplicación del instru-
mento solo se encontraron personas del género femenino, las cuales se encuentran en un rango 
de edad de 18 a 45 años, con las siguientes características.

             Tabla 1: Características de la muestra

  Secundaria Preparatoria Licenciatura  

Escolaridad 20 % 50 % 30 %  

  Menos de 1 año 1 a 5 años 6 a 10 años Más de 11 años

Tiempo 
en la actividad comercial

10 % 60 % 25 % 5 %

  Facebook
Facebook, 
WhatsApp

Facebook, 
WhatsApp, 
Instagram, Tik Tok

 

Red social utilizada 
para sus ventas

45 % 25 % 30 %  

            Fuente: Tabla elaborada como versión propia en base a los resultados de las encuestas aplicadas.

Ahora bien, el 25 % de las encuestadas señala que sí conoce el concepto de comercio electró-
nico, mientras que el 75 % lo desconoce; además de que sólo el 15 % considera que es necesario 
pagar impuestos por la actividad que realiza.

Las razones por las cuales consideran los encuestados que se incumplen las obligaciones 
fiscales se muestran en la siguiente tabla:

            Tabla 2: Razones por las que se cree que se incumplen las obligaciones fiscales.

Razón por la que cree que las personas que venden a través de redes sociales incumplen 
con sus obligaciones fiscales

Porcentaje

Desconocimiento del tema. 34.6
Miedo a las autoridades fiscales. 15.4
No consideran que sea una obligación. 23.1

Saben su obligación, pero no desean hacerlo. 15.4

Consideran que los recursos recaudados no son aplicados en beneficio de la sociedad. 3.8
Problemas económicos. 0.0
Otra 7.7
Total 100

           Nota: *En la categoría Otra se incluye: inseguridad, pocas ganancias.
           Fuente: Tabla elaborada como versión propia en base a los resultados de las encuestas aplicadas.
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CONCLUSIONES
Derivado de los resultados, se observa que, en la población seleccionada que se ubica en el mu-
nicipio de Acapulco, existe la informalidad en el comercio electrónico, esta se realiza a través de 
las redes sociales como Facebook, Whatsapp y TikTok.

Si bien el comercio electrónico es una herramienta para el crecimiento económico, en el caso 
de la población observada se ha vuelto también un medio para que los contribuyentes opten por 
la informalidad, con esto, se puede observar la importancia de la educación fiscal en la sociedad, 
puesto que de acuerdo al estudio realizado se puede concluir que, las personas incumplen con 
sus obligaciones debido al desconocimiento del tema y, por lo tanto, no se consideran obligados 
a contribuir. Además de tener temor a las autoridades fiscales, por tal motivo es necesario brin-
dar información necesaria y capacitar a este sector económico, ya sea por medio de conferen-
cias o campañas impartidas por expertos en el tema o a través del organismo encargado de la 
recaudación de impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT),  para así poder llevarlos 
a la formalidad y lograr  que aquellas personas puedan recibir los beneficios que esto conlleva y 
con ello evitar multas, embargos u otras sanciones que les perjudique y puedan provocar dificul-
tades más graves en un futuro.

ATENCIÓN DE USUARIOS
Los resultados de este trabajo buscan ayudar a aquellas personas que se encuentren en el co-
mercio electrónico informal, con el fin de poder brindarles la información necesaria para cumplir 
con sus obligaciones fiscales.
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RESUMEN
La desaparición involuntaria y la forzada de per-
sonas en los últimos años se han convertido en 
México en un grave problema de derechos huma-
nos, y en donde el estado de Chiapas no es ajeno. 

La desaparición de personas vulnera diversos 
derechos humanos establecidos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en diversos Tratados Internacionales, y corres-
ponden principalmente al derecho a la libertad, 
a la seguridad jurídica, el derecho a no ser so-
metido a torturas, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, el derecho a la vida, el derecho a la 
salud, entre otros. Tal es el grado, que organis-
mos internacionales como el Grupo de Trabajo 
sobre las Desapariciones Forzadas o Involunta-
rias de la Organización de las Naciones Unidas, 
y Amnistía Internacional califican tales actos 
como delitos de lesa humanidad.    

Por lo que, el presente trabajo constituye un 
diagnóstico general del fenómeno complejo 
de las desapariciones ocurridas en los últimos 
años en Chiapas. Así mismo, establecer la im-
portancia del análisis de contexto en el fenóme-
no de las desapariciones involuntarias de per-
sonas en Chiapas.

PALABRAS CLAVE
Análisis de Contexto. Chiapas. Desaparición de 
Personas. 

ABSTRACT
The involuntary disappearance of people in re-
cent years has become a serious human rights 
issue in Mexico, and the state of Chiapas is no 
stranger to this problema.

Involuntary disappearance or forced disa-
ppearance is a violation of various human rights 
established in the Political Constitution of the 
United Mexican States as well as in various inter-
national treaties. These rights include the rights 
of freedom, legal security, to not be subjected to 
torture, cruel, inhuman or degrading treatment, 
the right to life and to health among others. This 
violation of rights is so substantial that interna-
tional organizations such as the Working Group 
on Forced or Involuntary Disappearances of the 
United Nations and Amnesty International clas-
sify these acts as crimes against humanity.

The current research is a general diagnostic 
study of the complex phenomenon of disappea-
rances that have occurred in recent years in the 
state of Chiapas. Thus, the primary objective is 
to perform a contextual analysis of the complex 
phenomenon of involuntary disappearances of 
people in Chiapas, Mexico.

KEYWORDS
Chiapas. Context analysis. Disappearance of 
People, 
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INTRODUCCIÓN
La conceptualización de “persona desaparecida” o “no localizada,” según la fracción XVIII del ar-
tículo 4º de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas (2019), se 
define como “la persona cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de cualquier indicio, 
que su ausencia está relacionada con la comisión de un delito.” De igual manera, el mismo pre-
cepto legal en su fracción XIX describe a la “…persona cuya ubicación es desconocida y que, de 
acuerdo con la información reportada a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable 
comisión de algún delito.”

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 
hasta julio de 2023 se reportaron más de 113 mil personas desaparecidas en todo el país. Por lo 
que, es importante mencionar que de acuerdo a diversas investigaciones realizadas al respecto 
(Mastrogiovanni, 2019; Pascacio, 2023; Vega, 2023), resulta difícil determinar con exactitud las 
causas de la desaparición de personas en México, debido a la escasa información en dicho re-
gistro, ya que muchos de los campos de esa base de datos se encuentran vacíos o contienen 
información inexacta. Por lo que, las causas pueden ser infinitas y variadas, en consecuencia el 
único camino para determinarlas son los testimonios, argumentaciones, afirmaciones o análisis 
deductivos localizados en las diversas fuentes de información disponibles. Esto convierte al aná-
lisis de contexto en una herramienta esencial para la localización y determinación de las causas.

Con lo que respecta a la entidad federativa de Chiapas, el 43.92 % del total de las desapari-
ciones oficiales establecidas en la base de datos del RNPDNO (Comisión Nacional de Búsqueda, 
2023) ocurrieron durante el período comprendido de enero de 2009 a julio de 2022. Así mismo, 
entre los años 2009 al 2018, las cifras oficiales de desaparición de personas en Chiapas tuvieron 
un promedio de 266 personas por año. Sin embargo, en enero de 2019 hasta julio de 2023, el 
promedio anual de desaparición se incrementó significativamente a 646 (Comisión Nacional de 
Búsqueda, 2023). 

Ante la evidencia de la gravedad de la problemática, y la urgente necesidad de abordarlo, dado 
el notable incremento en las cifras oficiales. Así como, la ausencia de datos en el RNPDNO que 
permitan determinar las causas de la desaparición de personas. El presente trabajo tiene como 
finalidad establecer la importancia del análisis de contexto en la desaparición de personas. 

METODOLOGÍA
La metodología empleada en este trabajo es el análisis de contexto, entendido como “una herra-
mienta analítica y metodológica para el estudio de las circunstancias en las que ocurren las desapa-
riciones de personas” (Comisión Nacional de Búsqueda, s/f). El análisis de contexto permite la com-
prensión integral de un fenómeno o evento, sin aislarlo de otros que ocurren en el escenario social.

Se define como el:

“Conjunto multidisciplinario de técnicas de producción, recopilación y procesamiento 
sistemático de información encaminado a identificar patrones en la desaparición y 
no localización de personas, sus causas y las circunstancias que las propician, inclu-
yendo patrones de criminalidad y modus operandi de estructuras delictivas. Esto para 
producir hipótesis de localización y estrategias que orienten acciones de búsqueda, 
propiciar el desarrollo metodológico de la búsqueda de personas, y asociar casos de 
espectro común. La incorporación de elementos históricos, políticos, sociológicos, 
antropológicos y victimológicos permite la comprensión de la problemática de la des-
aparición en general y de las desapariciones particulares. El Análisis de Contexto es 
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un eje transversal para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas…” 
(Secretaría de Gobernación, 2020).

Por consiguiente, es considerada como una herramienta imperativa para la búsqueda de per-
sonas desaparecidas y no localizadas, ya que permite analizar integralmente el fenómeno ocurri-
do en una región específica y en un tiempo determinado.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a la base de datos del RNPDNO (Comisión Nacional de Búsqueda, 2023) de los 32 es-
tados; Chiapas ocupa el decimocuarto lugar respecto al número de reportes, sumando un total de 
5,933 registros durante el período de 1962 a julio de 2023. Empero, únicamente durante el lapso 
de enero de 2019 a julio de 2023, los reportes de personas desaparecidas en Chiapas sumaron 
un total de 3,231 personas. 

Del análisis realizado a la misma base de datos (Comisión Nacional de Búsqueda, 2023), Chia-
pas se sitúa en el tercer lugar entre las entidades federativas con el mayor número de personas 
desaparecidas en el rango de edades de 0 a 19 años. En el mismo sentido, los municipios donde 
más reportes se han realizado son: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán de Do-
mínguez, Chiapa de Corzo, Frontera de Comalapa, Palenque, Tonalá, Ocozocoautla de Espinoza 
y Berriozábal. Y las edades de las víctimas son de manera predominante entre los 15 y 19 años, 
seguidas de 20 a 24 años y de 10 a 14 años.

Así mismo, de acuerdo a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP, 2023), de enero del 2019 a julio del 2023 esos mismos municipios 
fueron los que contaban con mayor incidencia delictiva en Chiapas, lo que no es ninguna casuali-
dad, dado que la incidencia delictiva tiene una relación intrínseca con la desaparición de personas 
(Jaramillo Minchel & Retama Domínguez, 2020), misma que está sujeta a las particularidades del 
entorno y las circunstancias específicas de cada región. En Chiapas, la persistencia de elevados 
niveles de violencia e inseguridad (Cano, 2024; Zerega, 2024; Novell, 2024) plantea desafíos sig-
nificativos para los esfuerzos de búsqueda y prevención. La interconexión entre la criminalidad 
y las desapariciones se manifiesta en la complejidad de los factores que contribuyen a este fe-
nómeno. La presencia sostenida de entornos violentos facilita la perpetración de desapariciones 
personas (Jaramillo Minchel & Retama Domínguez, 2020), además de dificultar la labor de las 
autoridades y organizaciones en la búsqueda. En este sentido, es fundamental comprender la 
dinámica local y su contexto para atender dicha problemática.

En el mismo sentido, es posible afirmar que la desaparición de personas en Chiapas se debe 
principalmente a la violencia agravada por diversos grupos de la delincuencia organizada que ope-
ran en la región. Estos grupos se enfrentan por el control de zonas estratégicas del estado, buscan-
do dominar diversas regiones (Mandujano, 2023; Morales, 2023; Vega, 2023). Además, controlan 
actividades criminales como el tráfico de drogas, armas y personas. Otra actividad ilegal es el re-
clutamiento forzado de hombres jóvenes para engrosar las filas de los cárteles y participar en su 
guerra por el territorio (Mastrogiovanni, 2019; Pascacio, 2023; Vega, 2023). La localización de diver-
sas fosas clandestinas en los municipios con mayor incidencia delictiva confirma la relación entre 
la desaparición de personas y las actividades del crimen organizado (Blanco, 2018; El Colegio de la 
Frontera Sur, 2023; Registro Nacional de Fosas Clandestinas, 2023; Vega, 2023).

La desaparición de personas y el desplazamiento forzado incluyen el interés de provocar terror 
en comunidades donde hay intereses económicos derivados de la extracción de recursos natu-
rales, así como la eliminación de líderes sociales, ambientalistas o comunitarios que se oponen 
a megaproyectos, y de periodistas incómodos (Mastrogiovanni, 2019). También, la desaparición 
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de inmigrantes en Chiapas se debe a que las fuerzas armadas federales los venden a grupos del 
crimen organizado, quienes piden rescate por su libertad (Mastrogiovanni, 2019).

CONCLUSIONES
Diversas conclusiones se pueden extraer de estos resultados. Primero, dado el estado que guar-
dan esas bases de datos, no es posible determinar las causas exactas de la desaparición de 
personas; así como cuántas de esas desapariciones se pueden atribuir al crimen organizado o 
a fuerzas armadas o policiacas. Segundo, las desapariciones perpetradas por grupos criminales 
o fuerzas de seguridad ocurren en espacios privados como escuelas, automóviles, casas, ofici-
nas y plazas públicas, convirtiendo todos los lugares en peligrosos. Tercero, no solo las fuerzas 
policiacas municipales y estatales, el ejército y la marina están involucrados en desapariciones 
forzadas; también participan agentes del Instituto Nacional de Migración. Finalmente, es difícil 
analizar el fenómeno de la desaparición sin datos oficiales confiables. El RNPDNO presenta va-
rios sesgos y se desconoce su metodología. Las versiones oficiales del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tampoco proporcionan suficiente infor-
mación para este tipo de análisis. Por lo tanto, el análisis de las desapariciones sigue siendo un 
terreno desconocido, por lo que, el análisis de contexto sigue siendo una herramienta importante 
para la determinación de las causas. 

Por lo que, de acuerdo al análisis realizado al contexto de las diversas regiones en Chiapas, 
la principal causa de la desaparición de personas en los últimos años, se debe al asentamiento 
de diversas organizaciones criminales en el estado, cuyos asentamientos corresponden a las re-
giones que cuentan con mayor incidencia delictiva en el estado, y además cuentan con el mayor 
número de personas desaparecidas. En ese sentido, de acuerdo con  un informe de la séptima 
región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrado por el grupo de hackers “Guaca-
mayas” (Mosso, 2023), señala que aunque el cártel de Sinaloa (CS) o del Pacífico (CP) tiene 
hegemonía en Chiapas, existen otras organizaciones criminales como el cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y “Los Zetas” (Lantia Intelligence, s/f), así como organizaciones criminales 
centroamericanas como “Los Huistas” de Guatemala y “La Mara Salvatrucha” de El Salvador; y 
grupos locales como el “Maíz” y el “Machete” (Doherty, 2023; Mosso, 2023; Reyes, 2023). Cuyos 
grupos han reconfigurado la dinámica criminal en Chiapas, generando una mayor y más brutal 
incidencia delictiva en Chiapas. Situación que inevitablemente se relaciona con la desaparición 
de personas en la entidad federativa de Chiapas. 
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo 
analizar el derecho fundamental a la libertad 
religiosa, centrándose en el examen doctrinal 
y normativo, considerando la legislación inter-
nacional, aunque se enfoca principalmente en 
la normativa nacional, contemplando el aná-
lisis de la libertad religiosa en México y Chia-
pas y su realidad socio-religiosa. Además, se 
destaca la transición de México de un estado 
confesional a uno laico, resaltando la separa-
ción entre Estado e Iglesias. La investigación 
subraya la importancia de la neutralidad estatal 
para fomentar la tolerancia y el respeto entre 
las distintas creencias religiosas. Se justifica la 
relevancia de comprender la libertad religiosa 
en un entorno cambiante y multicultural, enfati-
zando la necesidad de garantizar los derechos 
y libertades individuales en una sociedad de-
mocrática. El estudio aborda la importancia de 
la libertad religiosa como un pilar fundamental 
para la convivencia pacífica y el pluralismo en la 
sociedad mexicana, especialmente en un con-
texto donde la diversidad religiosa es notable. 
Asimismo, se resalta la importancia de analizar 
las implicaciones socio-religiosas en Chiapas, 
una región con particularidades significativas 
en cuanto a la práctica religiosa y la identidad 
cultural. Por ello, se realiza un análisis cualita-
tivo y cuantitativo respecto a la realidad socio 
religiosa en México y en el estado de Chiapas.
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ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the 
fundamental right to religious freedom, focusing 
on the doctrinal and normative examination, 
considering international legislation, although 
it focuses mainly on national regulations, con-
templating the analysis of religious freedom in 
Mexico and Chiapas and its socio-religious reali-
ty. Furthermore, the transition of Mexico from a 
confessional state to a secular one stands out, 
highlighting the separation between State and 
Churches. The research highlights the impor-
tance of state neutrality to foster tolerance and 
respect between different religious beliefs. The 
relevance of understanding religious freedom 
in a changing and multicultural environment is 
justified, emphasizing the need to guarantee 
individual rights and freedoms in a democratic 
society. The study addresses the importance 
of religious freedom as a fundamental pillar for 
peaceful coexistence and pluralism in Mexican 
society, especially in a context where religious 
diversity is notable. Likewise, the importance 
of analyzing the socio-religious implications in 
Chiapas is highlighted, a region with significant 
particularities in terms of religious practice and 
cultural identity. For this reason, a qualitative 
and quantitative analysis is carried out regar-
ding the socio-religious reality in Mexico and the 
state of Chiapas.

KEYWORDS
Religious freedom, religious pluralism, secu-
larism.
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INTRODUCCIÓN
Considerando la realidad socio-religiosa en México, sería un error asumir que México es un Es-
tado laico sin antes entender sus antecedentes históricos. Es crucial reconocer que, desde la 
conquista española, México fue un estado confesional que imponía la religión católica como la 
única y oficial, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra religión.

Con el tiempo, la evolución socio-religiosa y múltiples reformas constitucionales llevaron a Mé-
xico a convertirse en un Estado aconfesional, donde se enfatizaba una libertad religiosa parcial. La 
legislación estatal protegía el culto católico y las demás religiones, pero no de manera equitativa.

Fue con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que México abrazó 
plenamente la libertad religiosa a través del Estado laico, sin favorecer ninguna religión y adop-
tando el pluralismo religioso. Sin embargo, como se verá más adelante, aunque el reconocimien-
to constitucional existe, su aplicación práctica a menudo difiere.

Partiendo de ello, uno de los Estados más notorios debido a su práctica religiosa, es Chiapas, 
contando con una pluralidad religiosa única, siendo notable por tener la menor proporción de ca-
tólicos y una gran población indígena y un número significativo de personas que declaran no tener 
religión. Esto ha generado una combinación única conocida como “cristianismo indígena”, que se 
manifiesta en expresiones religiosas particulares, como las practicadas en el templo de San Juan 
Bautista, conocido como “San Juan Chamula”, donde se fusionan rituales católicos y mayas.

Dada esta situación particular, es necesario reafirmar el planteamiento del problema que se 
centra en la relación jurídica de los actos religiosos en México y Chiapas. Se debe enfatizar la 
relación entre estos actos y explorar si se ajustan más a un Estado laico o confesional, buscando 
asegurar una verdadera libertad religiosa.

El efecto socio-religoso en la vida diaria, es de suma importancia, como bien menciona Gar-
land (1999): “La convicción religiosa y la sensibilidad humanitaria desempeñaban un papel cru-
cial en su motivación y en su comprensión del proceso reformador” (p. 239). En el ejercicio del 
derecho a la libertad religiosa tanto en su actuar particular como en sociedad, por ello, como 
menciona Vicenzo (2015): “La acción social es resultado de la interacción entre varios individuos 
se desarrolla sobre un escenario ideal” (p. 22).

El escenario ideal ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. México pasó de ser un estado 
confesional a uno aconfesional, transformándose en un estado laico, con importantes implica-
ciones. Sin embargo, como se verá a continuación, la relación entre el estado de Chiapas y el 
panorama nacional plantea la pregunta: ¿México es un estado laico o aconfesional en la práctica?

METODOLOGÍA
La presente investigación fue desarrollada desde una metodología cualitativa, incluyendo un aná-
lisis dogmático, teórico y conceptual pertinente al objeto de estudio. 

También se incluye un análisis cuantitativo, que aboca a las asociaciones de culto religioso 
pertinentes en México y Chiapas el número de seguidores, denotando el estándar socio-religioso. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tema de las religiones es antiguo y a la vez nuevo, pues ha habido, hay y habrá, muchas religio-
nes, nuevas o antiguas (Guerra, 1999). En lo que corresponde a la realidad socio-religiosa que se 
vive en México versa desde la particularidad de la religión católica sobre las demás, como a bien 
se muestra a continuación:
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        Tabla 1 Religiones en México e índice de población 2020 

Asociaciones religiosas Porcentaje Seguidores
Católica 77 % 87,864,218
Cristiana 5.4 % 6,778,435
Evangélica 1.40 % 2,387,133
Testigos de Jehová 1.9 % 1,530,909
Otras Religiones 0.2 % 70,376
Sin adscripción religiosa 2.5 % 3,103,464
Sin religión 8.1% 10,211,052

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de 
población y vivienda, 2020. 

Esto quiere decir que en una población total de mexicanos de 126,014,024, nos señala 
que la religión católica es la más abundante con una población de 97,864,218, correspon-
diente al 77.7 % de la población.

           Tabla 2 Religiones en Chiapas e índice de población 2020

Asociaciones religiosas Porcentaje Seguidores
Católica 53.8 % 2,985,644
Cristiana 5.1 % 282,888
Evangélica 3.8 % 211,848
Testigos de Jehová 2.5 % 141,167
Otras Religiones 0.03 % 1,974
Sin adscripción religiosa 0.3 % 17,966
Sin religión 12.5 % 695,496

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de 
población y vivienda, 2020. 

Esto quiere decir que en una población total de Chiapanecos de 5,543,828. Donde nos señala 
que la religión católica es la más abundante, con un 53.8 % del total de la población.

Lo curioso es que el estado de Chiapas es la entidad federativa con menos ciudadanos adscritos 
a la religión católica. Además, es el estado con el menor número de personas que profesan alguna 
religión y, por consiguiente, tiene el mayor número de ciudadanos que no practican ninguna religión.

De acuerdo con Vicenzo (2015): “La religión normalmente une, pero los conflictos religiosos se 
encuentran entre los más sangrientos de la historia humana, frecuentemente con el objetivo de la 
eliminación del enemigo “infiel” de la faz de la tierra” (p. 16). Desde una particularidad específica 
del Estado de Chiapas a partir del Estado Laico sufre una serie de adhesiones religiosas de distin-
ta índole, no siempre fueron pacíficas. La transformación de las creencias y afiliaciones religiosas 
de la población en Chiapas ha sido evidente debido a los conflictos que han surgido.

En varios municipios, la diversidad religiosa ha desencadenado enfrentamientos violentos 
que, en apariencia, tienen un trasfondo religioso (Bastian, 2008). Partiendo de lo anterior, y desde 
la realidad de Chiapas, varios son los conflictos religiosos que se han vivido en la entidad entre 
católicos y protestantes, uno de los más emblemáticos es la rebelión de Catarina de San Juan del 
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siglo XVIII, en donde se vivieron tensiones por razones religiosas entre comunidades indígenas y 
frailes franciscanos que buscaban imponer la religión católica, sin embargo, no pudieron y con-
cluyo con la ejecución de Catarina de San Juan. O bien por mencionar conflictos actuales, el con-
flicto de San Juan Chamula de 1994 que se produjo entre población católica-indígena y grupos 
protestantes, centrándose en el control de las prácticas religiosas y la autoridad local, abocándo-
se a una amenaza por sus tradiciones religiosas, resultando en la expulsión de los protestantes 
de la región. Y similar a ello, las disputas en Zinacantán en el año 2020, donde la problematica se 
debio por tierras y recursos entre católicos y protestantes, que también resultaron expulsados de 
la comunidad los protestantes.

A partir de lo anterior, se puede ver una clara diversidad religiosa, sin embargo, la intolerancia 
y hasta cierto punto, la discriminación entre religiones, aun cuando se menciona el principio de 
laicidad en México, en la práctica chiapaneca ocurre distinto, pues sus múltiples conflictos e in-
tolerancia, reflejan lo contrario, en donde se puede añadir, en que Chiapas es un mosaico étnico 
(Bastian, 2012) y que, en las comunidades indígenas, lo religioso y lo político van de la mano.

Aun así, la infraestructura católica es basta y celebrada por católicos y no-católicos, a lo largo 
de sus 124 municipios, en las festividades patronales, en donde todos por igual, fieles, simpati-
zantes y curiosos, se sumergen en la esfera religiosa (Pérez y Campos, 2022).

CONCLUSIONES
México se encuentra bajo un régimen democrático y es un Estado laico gracias a la separación 
entre Iglesia y Estado. Desde su plena autonomía estatal, se impregna el principio de laicidad e 
igualdad ante las distintas confesiones religiosas, basándose en una autonomía e independencia 
entre Iglesia y Estado, fruto de una evolución socio-jurídica.

Un efecto contundente de esta relación entre Iglesia y Estado se observa en cómo los datos 
cuantitativos de feligreses afectan a la república mexicana, especialmente durante las celebracio-
nes de festividades religiosas en las distintas entidades federativas. Por ejemplo, en Chiapas, tanto 
católicos como acatólicos celebran con el mismo fervor, expresando su libertad, a menudo con el 
apoyo significativo del Estado. Esto nos lleva a reflexionar: ¿México es un Estado laico o aconfesio-
nal en la práctica? Del análisis realizado se desprende que es México es un Estado laico con prác-
ticas aconfesionales, pero, reguladas por las entidades federativas y sus propias normas internas.

Por otra parte, se analizó el pluralismo y las asociaciones religiosas más abundantes en México, 
revelando que la religión católica prevalece con un 77.7 %. Por otro lado, los mexicanos sin religión 
representan un 8.1 %. En comparación, Chiapas se encuentra en el último lugar de las entidades 
federativas con menor adscripción religiosa. Aquí, la religión católica prevalece con un 53.8 %, 
mientras que los chiapanecos sin religión constituyen un 12.1 % de la población del estado, la cifra 
más alta en la república mexicana. A pesar de esto, las diferencias socio-religiosas en Chiapas han 
sido, son y probablemente seguirán siendo violentas, generando un conflicto socio-cultural-religio-
so entre sus habitantes. Sin embargo, el turismo religioso y las festividades patronales atraen por 
igual a fieles, simpatizantes y curiosos, quienes se sumergen en la esfera religiosa.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Grupos religiosos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
No aplica
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RESUMEN
La Organización Internacional del Trabajo (2022), 
indica que asegurar la salud y la seguridad de 
quienes se desenvuelven todos los días al in-
terior de sus espacios laborales constituye un 
elemento esencial en la dignificación del trabajo, 
pues este representa un derecho fundamental 
ya que hablamos de una actividad que impacta 
directamente en el bienestar integral de las per-
sonas trabajadoras y el de sus familias.

Con base en lo anterior, se realizó está inves-
tigación fue realizada usando los instrumentos 
propuestos por la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, se trata de un estudio transver-
sal con un alcance descriptivo cuyo objetivo 
es identificar los factores de riesgo psicosocial 
presentes en una empresa hotelera con sede 
en el puerto de Acapulco de Juárez.

Los resultados arrojan que existe un riesgo 
medio siendo las categorías de organización del 
tiempo en el trabajo, factores propios de la acti-
vidad, liderazgo y relaciones en el trabajo con el 
puntaje más significativo en un rango de medio 
a alto, por lo que se sugiere diseñar un programa 
de intervención que abarque dichos factores.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
The International Labor Organization (2022) in-
dicates that ensuring the health and safety of 
those who work every day within their work spa-
ces constitutes an essential element in the dig-
nity of work, since this represents a fundamental 
right since we are talking about an activity that 
directly impacts the comprehensive well-being 
of workers and their families.

Based on the above, this research was ca-
rried out using the instruments proposed by 
the Ministry of Labor and Social Welfare, it is a 
cross-sectional study with a descriptive scope 
whose objective is to identify the psychosocial 
risk factors present in a hotel company located 
in the port of Acapulco.

The results indicate that there is a medium 
risk, with the categories of time organization at 
work, activity factors, leadership and relations-
hips at work having the most significant score in 
a range from medium to high, so it is suggested 
to design an intervention program that covers 
these factors.

KEYWORDS
NOM-035, psychosocial, risk, work.
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INTRODUCCIÓN
Según estimaciones recientes publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (2019), 2,78 
millones de trabajadores mueren cada año de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
(de los cuales 2,4 millones están relacionados con enfermedades) y 374 millones de trabajadores 
sufren accidentes del trabajo no mortales. Se calcula que los días de trabajo perdidos representan 
cerca del 4 por ciento del PIB mundial y, en algunos países, hasta el 6 por ciento o más.

Los riesgos psicosociales, el estrés relacionado con el trabajo y las enfermedades no trans-
misibles preocupan cada vez más a gran número de trabajadores de todo el mundo. Al mismo 
tiempo, muchos trabajadores siguen haciendo frente a riesgos persistentes para la seguridad y 
la salud relacionados con el trabajo y es importante no pasarlos por alto cuando miramos hacia 
el futuro (Organización Internacional del Trabajo, 2019).

Ante ello, la secretaria de trabajo y previsión social el 23 de octubre del 2018 publicó la Norma 
Oficial Mexicana NOM-35-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, 
análisis y prevención en el Diario Oficial de la Federación con el objetivo de establecer los elemen-
tos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover 
un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.

La NOM-35 define los factores de riesgo psicosocial como Aquellos que pueden provocar 
trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, 
derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y 
la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, 
por el trabajo desarrollado (Diario Oficial de la Federación, 2018).

Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo; las cargas de 
trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador; la falta de control sobre el trabajo (posibi-
lidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite); las jor-
nadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que 
incluyan turno nocturno y turno nocturno sin períodos de recuperación y descanso; interferencia 
en la relación trabajo-familia, y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo (Diario 
Oficial de la federación, 2018).

Con base a lo anterior esta investigación tiene como objetivo identificar la existencia de facto-
res psicosociales de riesgo en un hotel de la ciudad de Acapulco, Guerrero, México. 

METODOLOGÍA 
Se efectuó una investigación del tipo cuasiexperimental con enfoque cuantitativo y un alcance 
descriptivo, la población a estudiar es el total del personal administrativo del hotel con un mues-
treo no probabilístico.

Las variables estudiadas son consideradas cualitativas ordinales y el instrumento utilizado 
fue la Guía de Referencia III. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y eva-
luación del entorno organizacional en los centros de trabajo, el cual está diseñado por el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en Trabajo y se encuentra estableci-
do en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial – Identi-
ficación, prevención y seguimiento, el cual fue diseñado para aplicarse en empresas con más de 
50 trabajadores.

El cuestionario está constituido por 72 reactivos, con una escala tipo Likert de 5 categorías 
de respuesta (siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nuca) y diferente valoración 
gradual que va de 4 a 0; permite medir los factores de riesgo psicosocial agrupados en 5 cate-
gorías, 10 dominios y 25 dimensiones (Tabla 1); clasificando los puntajes en 5 rangos, los cuales 
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permiten determinar el nivel de riesgo y las acciones a realizar a través de la aplicación y diseño 
de un programa de intervención.

Tabla 1 Categorías, dominios y dimensiones

Categoría Dominio Dimensión

Ambiente de trabajo
Condiciones de ambiente 
de trabajo

Condiciones peligrosas e inseguras
Condiciones deficientes e insalubres
Trabajos peligrosos

Factores propios 
de la actividad

Carga de trabajo

Cargas cuantitativas
Ritmos de trabajo acelerado
Carga mental
Cargas psicológicas emocionales
Cargas de alta responsabilidad
Cargas contradictorias o inconsistentes

Falta de control sobre el trabajo

Falta de control y autonomía sobre el trabajo
Limitada o nula posibilidad de desarrollo
Insuficiente participación y manejo del cambio
Limitada o inexistente capacitación

Organización del 
tiempo en el trabajo

Jornada de trabajo Jornadas de trabajo extensas

Interferencia en la relación 
trabajo familia

Influencia del trabajo fuera del centro laboral
Influencia de las responsabilidades familiares

Liderazgo 
y relaciones 
en el trabajo

Liderazgo
Escasa claridad de las funciones
Características del liderazgo

Relaciones en el trabajo
Relaciones sociales en el trabajo
Deficiente relación con los colaboradores que supervisa

Violencia Violencia laboral

Entorno 
organizacional

Reconocimiento del desempeño
Escasa o nula retroalimentación del desempeño
Escaso o nulo reconocimiento y compensación

Insuficiente sentido 
de pertenencia e inestabilidad

Limitado sentido de pertenencia
Inestabilidad laboral

Fuente. Diario Oficial de la Federación, 2018

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La muestra estuvo compuesta por 17 trabajadores administrativos, donde el 59 % son hombres 
y el 41 % mujeres; manifestando tener una escolaridad de nivel superior.

La calificación general del instrumento arrojó una puntuación de 96.77 la cual entra en el rango 
medio; destacando que, a excepción de la categoría organización del tiempo en el trabajo cuyo 
puntaje los cataloga en un nivel de riesgo alto, todas las categorías y el resto de los dominios 
obtuvieron puntuaciones que los ubican con riesgo medio y bajo, como se muestra en la Tabla 2.
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Tabla 2 Resultados por categoría, dominios y dimensiones obtenidos del sondeo de la guía de referencia III. Identifica-
ción y análisis de los factores de riesgo psicosocial. 

Categoría Dominio Dimensión

Puntaje
Nivel 

de riesgo
Puntaje

Nivel 
de riesgo

Puntaje

Ambiente 

de trabajo
6.35 Bajo

Condiciones
 de ambiente 
de trabajo

6.35 Bajo

Condiciones peligrosas e inseguras 2.235294118

Condiciones deficientes e insalubres 3.117647059

Trabajos peligrosos 1

Factores 

propios 

de la actividad

40.34 Medio

Carga de trabajo 28.52 Alto

Cargas cuantitativas 4.764705882

Ritmos de trabajo acelerado 3.588235294

Carga mental 8.647058824

Cargas psicológicas emocionales 3.69

Cargas de alta responsabilidad 6.058823529

Cargas contradictorias o inconsistentes 1.764705882

Falta de control 
sobre el trabajo

11.82 Bajo

Falta de control y autonomía sobre el trabajo 5.235294118

Limitada o nula posibilidad de desarrollo 3.470588235

Insuficiente participación y manejo del cambio 3.058823529

Limitada o inexistente capacitación 3.117647059

Organización

del tiempo 

en el trabajo

10.18 Alto

Jornada de trabajo 3.65 Medio Jornadas de trabajo extensas 3.647058824

Interferencia 
en la relación 
trabajo familia

6.53 Medio
Influencia del trabajo fuera del centro laboral 3.529411765

Influencia de las responsabilidades familiares 3

Liderazgo y 

relaciones 

en el trabajo

28.25 Medio

Liderazgo 7.76 Nulo
Escasa claridad de las funciones 3.941176471

Características del liderazgo 3.823529412

Relaciones
en el trabajo

13.78 Medio

Relaciones sociales en el trabajo 8.53

Deficiente relación con los 
colaboradores que supervisa

5.25

Violencia 6.71 Nulo Violencia laboral 6.71

Entorno 

organizacional
11.65 Bajo

Reconocimiento 

del desempeño
7.53 Bajo

Escasa o nula retroalimentación 
del desempeño

2.71

Escaso o nulo reconocimiento 

y compensación
4.82

Insuficiente 
sentido de 
pertenencia e 
inestabilidad

4.12 Bajo
Limitado sentido de pertenencia 1.06

Inestabilidad laboral 3.06

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES
Se necesita adoptar medidas de prevención y control sobre los riesgos de factores psicoso-
ciales; además se recomienda disponer de mecanismos seguros para la recepción de quejas 
por malas prácticas e intervenir en la política de la organización y llevar a cabo acciones de 
interrelaciones personales.
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RESUMEN
Este estudio analiza los efectos de la recen-
tralización del gasto público en la calidad y 
disponibilidad de los servicios de salud pro-
porcionados por la clínica rural del IMSS para 
las mujeres de San Jerónimo Tulijá durante la 
pandemia de COVID-19. También examina las 
respuestas y estrategias adoptadas por la clí-
nica zapatista Murcia y las parteras en el terri-
torio con sus propios recursos, destacando la 
interrelación entre la recentralización y el papel 
desempeñado por las organizaciones de salud 
comunitaria. La metodología se basa en una 
encuesta para evaluar calidad y disponibilidad 
de salud en mujeres, con énfasis en el federalis-
mo fiscal. También, un cuestionario a médicos 
de Murcia para entender factores y obstáculos 
en la oferta de salud zapatista, usando la teoría 
de Max-Neef (1998). Además, de entrevistas a 
parteras y hueseras, explorando experiencias y 
prácticas según teoría de libertades del desa-
rrollo humano de Sen (2000). En San Jerónimo 
Tulijá, hay esperas largas y la resistencia a las 
vacunas preocupan; las parteras, son esencia-
les en pandemia. La reforma en 2020 afecta 
calidad y disponibilidad y Murcia sobresale en 
medio de debilidades.

PALABRAS CLAVE
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Gasto en salud, Clínica Murcia, parteras: acceso a la salud de las mujeres 
de San Jerónimo durante COVID-19
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ABSTRACT
This study examines the effects of recentrali-
zation of public expenditure on the quality and 
availability of health services provided by the 
IMSS rural clinic for women in San Jerónimo 
Tulijá during the COVID-19 pandemic. It also ex-
plores the responses and strategies adopted by 
the Murcia Zapatista clinic and midwives in the 
area using their own resources, highlighting the 
interplay between recentralization and the role 
played by community health organizations. The 
methodology is based on a survey to assess 
health quality and availability among women, 
with a focus on fiscal federalism. Additionally, 
a questionnaire was administered to Murcia’s 
doctors to understand factors and obstacles 
in the Zapatista health service delivery, utilizing 
Max-Neef’s theory (1998). Interviews with mid-
wives and bone healers were also conducted 
to explore their experiences and practices ac-
cording to Sen’s human development freedoms 
theory (2000). In San Jerónimo Tulijá, long waits 
and vaccine hesitancy are concerns; midwives 
are crucial during the pandemic. The 2020 re-
form impacts quality and availability, and Murcia 
stands out amid weaknesses.

KEYWORDS
Development, human, territory.
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INTRODUCCIÓN
La comunidad de San Jerónimo Tulijá, conocida como “T’ul”, se concibe como una entidad sa-
grada encargada de salvaguardar su entorno acuífero (Plan de Desarrollo de la Microrregión San 
Jerónimo Tulijá, 2011). Su sistema de salud amalgama la modernidad representada por la clínica 
rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la singularidad de la clínica zapatista Mur-
cia con las arraigadas prácticas de parteras y hueseras. En el contexto de la pandemia, las rela-
ciones humanas se ven redefinidas, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) 
mientras que las reformas gubernamentales en salud debaten entre la protección cultural y los 
metas socioeconómicos, como indica Menéndez en 2022.

METODOLOGÍA
San Jerónimo Tulijá, una zona rural mesoamericana periférica respecto a la capital estatal. El 
estudio se realizó entre 2023 y 2024,  con un enfoque en la reciente reforma del gasto público en 
salud (2020).Se aborda la salud desde una perspectiva humana, territorial y cultural. Se emplea 
un enfoque mixto, utilizando tanto métodos cualitativos como cuantitativos en un solo estudio.

a. Se realiza una encuesta cuantitativa a mujeres indígenas, junto con cuestionarios al perso-
nal médico del IMSS y de la clínica zapatista Murcia. 

b. Además, se llevan a cabo entrevistas semiestructuradas con parteras y hueseras . La in-
vestigación analiza datos para entender cómo la reciente reforma en salud impacta a mu-
jeres en SJT, proponiendo recomendaciones.

Es esencial entender cómo las expectativas de género afectan la salud de las mujeres indí-
genas y abordar las diferencias en la atención médica desde los factores sociales y la violencia 
estructural. Por eso, se usa el método mixto de investigación, que mezcla técnicas cualitativas 
y cuantitativas, para recolectar, tratar y analizar datos previamente definidos, usando métodos 
como la triangulación y la entrevista semiestructurada. Además, se reconoce la importancia de 
detener el muestreo cuando los nuevos datos ya no añaden más información sobre el tema. 
También se destaca que la encuesta es crucial para entender las relaciones sociales y la salud, 
ayudando a comprender el comportamiento de grupos de interés y a tomar decisiones para orga-
nizaciones actuales (Santana, Freyermuth, Sandoval Casilimas, Palella, Martins, Denzin, Surday, 
Bedregal, Besoain, Reinoso, Zubarew, Sierra, la Secretaría de Salud, y López, 1998, p. 33).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la encuesta, las mujeres de San Jerónimo Tulijá en términos de calidad señalaron que la razón 
más común atribuida a la espera fue “hay muchas personas por la pandemia” (60 %), resistencia 
a vacunación y limitaciones en asistencia (gráfica 1).
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   Gráfica 1 Tiempo de espera de las mujeres para pasar a consulta en pandemia

   
   Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta  (2023).

Y la disponibilidad por eficiencia de servicios de salud revela que:
La disponibilidad es limitada por, recursos humanos y materiales y escasez de medicamentos. 

Las mujeres ven crucial financiar el sistema sanitario con impuestos (gráfica 2). 

        Gráfica 2 Dinero que el estado dedica a la salud  a partir de los impuestos 

        Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta  (2023).

El cuestionario en la clínica zapatista Murcia destaca recursos adecuados, pero señala rota-
ción de médicos y escasez de medicamentos en pandemia. Los roles de género influyen en la 
asistencia; falta de medicamentos por promotores de salud afecta la eficacia de la oferta autó-
noma (figura 1).
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               Figura 1  Esquema: Satisfactores y Destructores en la Clínica Murcia

           Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario al personal médico de la clínica Murcia

Finalmente, las entrevistas a parteras revelan que las prácticas  tradicionales, afectan el acceso 
médico y la percepción del progreso. En la pandemia, la sabiduría  ancestral y vínculo entre dolor 
emocional y físico en tratamientos fueron paliativos ante la pandemia.

CONCLUSIONES
La reforma de 2020 del gasto en salud impacta calidad y disponibilidad de atención médica para 
mujeres, según personal médico y usuarias de salud pública. La clínica zapatista Murcia ofrece 
servicios que palean la pobreza de protección durante la pandemia, a pesar de la debilidad de 
los sistemas de salud en SJT. Las parteras y hueseras enfatizan la cosmovisión de mujeres ori-
ginarias para mejorar la efectividad de los sistemas de salud. Sin considerar esto, los resultados 
positivos en la atención médica son difíciles de lograr. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Los estudiantes de maestría en desarrollo local que deseen dar continuidad a la línea de salud des-
de otra teoría, así como enfocarse en metodologías cualitativas para obtener resultados diferentes.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento de Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) 
fue crucial para esta investigación, demostrando su compromiso con el avance científico y su 
apoyo a los jóvenes investigadores.
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RESUMEN
La Ley de Impuesto Sobre la Renta (2024) es-
tablece la obligación, tanto a personas físicas 
como a personas morales, a pagar impuesto 
por todos los ingresos que perciban dentro del 
territorio mexicano. Por ello, las personas físi-
cas asalariadas deben pagar su impuesto anual 
mediante la declaración por sueldos y salarios, 
teniendo como beneficio fiscal la aplicación de 
las deducciones personales, es decir, aquellos 
gastos que tienen derecho a disminuir de sus 
ingresos acumulables para la determinación de 
su impuesto anual.

Con base en lo anterior, una universidad 
pública del estado de Guerrero durante el año 
2023 brindó asesoría respecto a la correcta 
aplicación de las deducciones personales, mi-
diendo el impacto que tuvo esta al presentar la 
declaración en 2024, desarrollando un estudio 
con enfoque cuantitativo, alcance explicativo y 
un diseño cuasi experimental, tomando como 
instrumento las declaraciones anuales presen-
tadas del ejercicio 2022 y 2023, considerando 
como población a quienes asistieron en ambos 
años, siendo cuatro personas, mismas que se 
tomaron como la muestra.

Los resultados obtenidos demostraron que 
asesorar a las personas fue de utilidad, ya que 
mediante la aplicación de las deducciones per-
sonales, obtuvieron saldos a favor por un impor-
te mayor y, asimismo, una disminución del im-
puesto por pagar.

PALABRAS CLAVE
Impuesto Sobre la Renta, Personas físicas, De-
ducciones personales, Declaración anual.

Impacto del conocimiento de las deducciones personales 
en la declaración anual por sueldos y salarios
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ABSTRACT
The Income Tax Law (2024) establishes the obli-
gation, both individuals and legal entities, to pay 
tax on all income they receive within Mexican 
territory. Therefore, salaried individuals must 
pay their annual tax through the declaration for 
salaries and wages, having as a tax benefit the 
application of personal deductions, that is, tho-
se expenses that they have the right to reduce 
from their cumulative income for the determina-
tion of their annual tax.

Based on the above, a public university in the 
state of Guerrero during 2023 provided advice 
regarding the correct application of personal 
deductions, measuring the impact it had when 
submitting the declaration in 2024, developing a 
study with a quantitative approach, scope expla-
natory and a quasi-experimental design, taking 
as an instrument the annual declarations pre-
sented for the fiscal year 2022 and 2023, con-
sidering as the population those who attended 
in both years, being four people, who were taken 
as the sample.

The results obtained showed that advising 
people was useful, since by applying personal 
deductions, they obtained favorable balances 
for a greater amount and, likewise, a decrease 
in the tax payable.

KEYWORDS
Income tax, Individuals, personal deductions, 
annual declaration.
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INTRODUCCIÓN
Contribuir para el gasto público es una obligación que tienen todos los mexicanos, así lo esta-
blece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 31, fracción IV, 
debiendo ser de manera proporcional y equitativa conforme a lo dispuesto en las leyes fiscales 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2024).

La ley fiscal encargada de regular las disposiciones aplicables a las personas físicas y las per-
sonas morales para contribuir al gasto público es la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que tiene 
como primeros antecedentes la “Ley del Centenario”, del 20 de julio de 1921, y la “Ley para la Re-
caudación de los Impuestos Establecidos en la Ley de Ingresos Vigente sobre Sueldos, Salarios, 
Emolumentos, Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Empresas”, del 21 de febrero de 1924, 
en las que se estableció la obligación a las personas físicas que obtuvieran ingresos por salarios 
a pagar impuesto (Calvo, 1999).

Si bien es cierto que, los patrones hacen retenciones a cuenta del impuesto anual de las per-
sonas asalariadas, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la fracción III del artículo 98, establece 
la obligación a los contribuyentes que obtienen ingresos por salarios y en general por la presta-
ción de un servicio personal subordinado, a presentar declaración para la determinación de su 
impuesto anual (Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2024).

El órgano responsable de la aplicación de la legislación fiscal es el Servicio de Administración 
Tributaria, mismo que debe proporcionar los recursos necesarios para dar cumplimiento a dicha 
obligación fiscal, así como dar a conocer las deducciones personales y los estímulos fiscales que 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece (Servicio de Administración Tributaria, 2024).

La aplicación de las deducciones personales representa un beneficio económico para las per-
sonas, ya que pueden contribuir a disminuir el impuesto a pagar, o bien, a obtener un saldo a favor 
que podrá solicitarse mediante devolución, así como compensarlo para futuras declaraciones, y 
a su vez, puede servir de motivación para dar cumplimiento a la obligación fiscal de presentar 
declaración anual (Despacho Contable México, 2023).

Por ello, es importante determinar si las personas físicas asalariadas cuentan con el conoci-
miento de las deducciones personales y si las implementan en la presentación de la declaración 
anual por sueldos y salarios, así mismo, concluir si efectivamente les representa un beneficio 
económico su aplicación.

METODOLOGÍA
En el municipio de Acapulco, la Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de 
Contaduría y Administración, como parte del programa de la Maestría en Estudios Fiscales, en el 
año 2023 inició la implementación del taller de orientación y presentación de la declaración anual 
por sueldos y salarios de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2022, en el cual se les 
explicó la importancia que tienen las deducciones personales para el cálculo de su impuesto 
anual y se les proporcionó un folleto donde se detallan.

Asimismo, en el presente año 2024, se implementó nuevamente dicho taller, para presentar la 
declaración anual por sueldos y salarios correspondientes al ejercicio 2023, permitiendo conocer 
el impacto que se tuvo al haber brindado la orientación del uso de las deducciones personales y, 
asimismo, saber si fueron implementadas o no.

Para ello, se realizó un estudio con un enfoque cuantitativo, con un alcance explicativo y un 
diseño cuasi experimental. La población de estudio estuvo compuesta por los contribuyentes 
que asistieron al taller de asesoría tanto en el año 2023 como en el año 2024, con el objetivo de 
presentar su declaración anual por sueldos y salarios, por lo que, del total de asistentes que hubo 
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en el año 2023 que fue de 39 personas y en el año 2024 de 50 personas, solo cuatro cumplen el 
criterio de haber asistido de manera continua en ambos años, por lo tanto, la muestra de estudio 
fue la población total.

Para determinar el impacto que tuvo la asesoría respecto a las deducciones personales pro-
porcionada en el año 2023 con relación al año 2024, se realizó la consulta de las declaraciones 
correspondientes al ejercicio fiscal 2022 y 2023, mediante el portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y se analizó su aplicación en ambos ejercicios fiscales.

El beneficio económico se determinó a través de la realización del cálculo anual del ejercicio 
2023, considerando la aplicación de las deducciones personales y a su vez sin considerarlas.

RESULTADOS
Respecto al análisis de la aplicación de las deducciones personales en la declaración anual del 
ejercicio 2022, que fue presentada en el mes de abril del año 2023 y en el cual, se les proporcionó 
asesoría respecto a las mismas. En ese ejercicio, se observó mediante la aplicación de un cues-
tionario que solo una persona las implementó, por lo que para la presentación de la declaración 
anual del ejercicio 2023, en el mes de abril del presente año, mediante la aplicación del mismo 
instrumento, se determinó el efecto favorable de la asesoría, ya que no solo la Persona 1, sino 
también las Personas 2, 3 y 4 aplicaron las deducciones personales (Tabla 1).

          Tabla 1 Comparativo de la aplicación de las deducciones personales

Ejercicio declarado Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4
2022 Si No No No
2023 Si Si Si Si

   Fuente: Elaboración propia con base en datos de las declaraciones anuales de los ejercicios 2022 y 2023.

Como se observa, en el ejercicio 2023 las cuatro personas aplicaron deducciones personales y 
al realizar el comparativo de cálculos, en uno sin considerar su aplicación y en un segundo cálcu-
lo sí, se determina que representan un beneficio económico ya que los importes del saldo a favor 
se incrementaron y el importe del impuesto a cargo disminuyó 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos y se representa en porcentaje el 
impacto que tuvo la aplicación de las deducciones personales (D.P.):

           Tabla 2 Comparativo del impuesto a cargo o a favor del ejercicio 2023.

Ejercicio declarado Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4
2023 sin D.P. -27,070 8,280 -1,935 -3,211
2023 con D.P. -50,899 4,035 -8,086 -3,847
Diferencias -23,829 4,245 -6,151 -636
Diferencia en % 88.03 % 51.27 % 317.87 % 19.80 %

Nota: Las cantidades con signo negativo (-) representan saldos a favor y las cantidades en positivo, 
representan saldos a cargo. Fuente: Elaboración propia.
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Analizando de manera particular a cada persona, se tiene lo siguiente:
Persona 1: El saldo a favor que se obtuvo al considerar las deducciones personales se incre-

mentó en un 88 %.
Persona 2: El impuesto a cargo que se obtuvo al considerar las deducciones personales se 

disminuyó en un 51.27 %.
Persona 3: El saldo a favor que se obtuvo al considerar las deducciones personales se incre-

mentó en un 317.87 %.
Persona 4: El saldo a favor que se obtuvo al considerar las deducciones personales se incre-

mentó en un 19.80 %.
El uso de las deducciones personales, juegan un papel importante para las personas asalaria-

das, por ello resultaría importante que las autoridades fiscales analizarán la posibilidad de que 
se contemplen nuevos conceptos que tienen un impacto directamente en la economía de cada 
persona, así como los elementos básicos de subsistencia, como podrían ser alimentación y ves-
timenta, por mencionar algunos, ya que actualmente son consideradas esporádicas, es decir que 
la persona debe efectuar el hecho generador de la deducción para poder beneficiarse de ellas, así 
mismo, entra en juego el estatus económico, ya que para tener acceso a servicios médicos priva-
dos, contratar primas de gastos médicos mayores, pagar colegiaturas a escuelas privadas, entre 
otros, están dirigidas más exclusivamente a personas con un buen estatus económico y no a las 
personas que tienen un nivel económico promedio; y a su vez, para quienes tienen la posibilidad 
de adquirir estos servicios, caen en un factor situacional, ya que no siempre en cada ejercicio 
fiscal será necesario hacer uso de servicios médicos privados, gastos funerales, por mencionar 
algunos (Ramírez, 2015).

CONCLUSIONES
Para las personas asalariadas, ya sea que se encuentren obligadas a presentar declaración anual, 
conforme lo establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, o bien, no se encuentren obligadas, 
pero opten por presentar, hacer el uso correcto de las deducciones personales les beneficia, ya 
que dentro de sus bondades está la disminución de la base gravable sobre la que se determinará 
el impuesto, teniendo como efecto positivo, disminuir el impuesto a cargo o bien la obtención de 
un saldo a favor que pueden solicitar mediante devolución.

Con el desarrollo del taller de asesoría y mediante la aplicación de un cuestionario durante los 
años 2023 y 2024, siendo un total de 89 asistentes por ambos años, se pudo detectar que más 
del 50 % de las personas que asistieron al taller desconocían el tema de las deducciones perso-
nales y, en consecuencia, no las implementaron.

Por ello, resultaría importante que el Servicio de Administración Tributaria, como órgano res-
ponsable, desarrollara talleres para asesorar exclusivamente a las personas asalariadas respecto 
de las deducciones personales, explicando los requisitos que deben cumplir los comprobantes 
fiscales que amparan dichos gastos para que proceda su deducibilidad, ya que actualmente la 
información que proporciona es solo mediante su portal oficial https://www.sat.gob.mx/home, 
mismo que no todas las personas tienen conocimiento de su existencia, o bien les resulte com-
plicado saber en qué sección podrán encontrar dicha información.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
La presente investigación será de utilidad para las personas físicas que se encuentren obligadas 
a presentar declaración anual por sueldos y salario, así mismo, para quienes no se encuentren 
obligadas, pero les resulte favorable presentarla al obtener un saldo a favor. Así también, si existe 

https://www.sat.gob.mx/home
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mayor cumplimiento de dicha obligación fiscal, el Servicio de Administración Tributaria podrá 
obtener mayor recaudación.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos propios.
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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación a través 
de métodos de recolección de datos en contex-
tos etnográficos se analizan las categorías de 
comunicación intercultural, democracia y parti-
cipación política inclusiva en presidentes muni-
cipales del municipio de Sitalá, Chiapas. Se hace 
énfasis en el proceso de comunicación social 
intercultural, en el ejercicio de la democracia 
ciudadana en los procesos de elección y en el 
uso de las TIC’s en los procesos políticos para 
la conquista del poder municipal. La comunica-
ción intercultural se refiere a la capacidad de las 
personas de diferentes culturas para interactuar 
entre sí de manera efectiva, comprender, reco-
nocer y respetar las diferencias culturales y lin-
güísticas, y construir puentes de comunicación 
y colaboración. Para lograr esto, es necesario 
tener en cuenta factores como la educación 
intercultural, la empatía, la sensibilidad cultural 
y el conocimiento de las diferentes formas de 
comunicación y expresión. Implica un proceso 
de comunicación de organizaciones públicas y 
políticas dirigido a construir sociedades, relacio-
nes y condiciones de vida novedosas y diferen-
tes; busca abordar los problemas históricos y 
actuales de dominación, inequidad, desigualdad 
y exclusión, así como los conflictos que gene-
ran, es decir, la “colonialidad”. 
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ABSTRACT
In this research work, the categories of intercul-
tural communication, democracy and inclusive 
political participation in municipal presidents of 
the municipality of Sitalá, Chiapas, are analyzed 
through data collection methods in ethnographic 
contexts. Emphasis is placed on the process of 
intercultural social communication, on the exer-
cise of citizen democracy in election processes 
and in the use of ICTs in political processes for 
the conquest of municipal power. Intercultural 
communication refers to the ability and knowle-
dge of the different forms of communication and 
expression. It involves a social and political pro-
cess aimed at building new and different socie-
ties, relationships and living conditions; of people 
from different cultures to interact with each other 
effectively, understand and respect cultural and 
linguistic differences, and build bridges of com-
munication and collaboration. To achieve this, it 
is necessary to consider factors such as intercul-
tural education, empathy, cultural sensitivity and 
knowledge of the different forms of communica-
tion and expression It implies a process of com-
munication of public and political organizations 
aimed at building societies, relationships and 
living conditions; It seeks to address the histori-
cal and current problems of domination, inequity, 
inequality and exclusion as well as the conflicts 
they generate, that is, “coloniality”.

KEYWORDS
Intercultural communication, democracy, inclu-
sion, political participation.
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INTRODUCCIÓN
Esta es una investigación en proceso. Como el concepto de interculturalidad es relativamente 
nuevo, no existe una política pública de comunicación intercultural que pueda regular estas cate-
gorías, por lo tanto, es importante que a través de este trabajo de investigación se investigue la 
interculturalidad, democracia y participación política inclusiva en la región electoral multicultural 
de la montaña norte de Chiapas, mediante métodos de recolección sistemática de datos en con-
textos etnográficos a presidentes municipales durante el  período electivo 2015-2024.

Para lograr este objetivo, se realizan las siguientes acciones: 1. Analizar el proceso de comuni-
cación social intercultural en la región electoral multicultural de la montaña norte de Chiapas. 2. 
Analizar el ejercicio de la democracia ciudadana en los procesos de elección en la región electoral 
multicultural de la montaña norte de Chiapas y, por último, 3. Analizar el uso de las TIC’s en los 
procesos políticos para la conquista del poder municipal en la región electoral multicultural de la 
montaña norte de Chiapas.

Para la realización de este trabajo de investigación he tenido que tomar mi disciplina, ciencias 
de la comunicación, y combinarla con la administración pública, la antropología y la ciencia políti-
ca, para lograr la transversalidad; que me permitirán abonar de manera estructurada un enfoque 
decolonial hacia la interculturalidad y en miras de ser constructivista para desarrollar nuevos 
enfoques teóricos que permitan la comunicación intercultural entre las comunidades más vulne-
rables del Estado de Chiapas para fortalecerlas y a la vez construir democracia social desde lo 
local hacia lo global.

Se consideró pertinente realizar estudios regionales basados en interpretaciones sociales y 
culturales partiendo de un paradigma científico posestructuralista/posmoderno, un paradigma 
sociocrítico que va transitando hacia lo decolonial, con un conocimiento regional fuerte: reafirma-
ción de la diversidad cultural del mundo con un rol significativo de factores sociales y culturales, 
en el cual el papel de la geografía es deseable pero aún débil.

El concepto dominante de región es el Instrumento de acción/ objeto de conocimiento, el tipo 
de Región es Política, es una Región Plan y la he denominado: Región Electoral Multicultural de la 
montaña norte de Chiapas, destacando la Interculturalidad como elemento regionalizador y cuyo 
propósito es fortalecer la interculturalidad, la democracia y la participación política de la región 
en el municipio de Sitalá, Chiapas.

METODOLOGÍA
Se ha nombrado Región Electoral Multicultural de la Montaña Norte de Chiapas a la zona norte 
que abarca el municipio de Sitalá, Chiapas; que corresponde a la Región Tulijá-Tseltal que con-
templa siete municipios, pero debido a la inaccesibilidad, examino en una primera etapa un mu-
nicipio y posteriormente, considero estudiar los demás municipios. Este municipio seleccionado 
se caracteriza por estar en una zona montañosa.

Según el INEGI, el municipio de Sitalá, Chiapas es uno de los 124 municipios del estado de 
Chiapas. Su significado en la lengua náhuatl es “nagual del padre del miedo”. Las coordenadas 
extremas del municipio son: al norte 17°06’ de latitud; al sur 16°59’ de latitud; al este 92°16’ de 
longitud; al oeste 92°26’ de longitud. Este municipio colinda con: Al norte y este: Chilón. Al sur: 
San Juan Cancuc. Al oeste: Pantelhó. De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vi-
vienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reconocen que la población 
total de Sitalá es de 15 518 habitantes, de los cuales 7 624 son hombres y 7 894 son mujeres. El 
municipio de Sitalá tiene un total de 120 localidades, de las cuales, las localidades más sobre-
salientes son: Sitalá cabecera 2091 habitantes, Golonchán Viejo 1305 habitantes, Santa Cruz la 
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Reforma 1175 habitantes, Insurgente Picoté 926 habitantes, San Juan de la Montaña 650 habi-
tantes, La Unión 567 habitantes, Chabeclumil 545 habitantes (INEGI,2020).

El municipio de Sitalá Chiapas, tiene una feria patronal anual en el mes de junio, ya que cele-
bran a los Santos: San Pedro y San Pablo Apóstol. Las festividades del pueblo comienzan el 26 y 
concluyen el 30 de junio. Durante esa semana, hay una serie de rituales que los citadinos realizan, 
así como bailes, actividades deportivas y cambio de vestiduras a los Santos Patronos. Hablan 
el Tseltal y el español. La mayor parte de la población se dedica a la siembra y cosecha del café, 
maíz y frijol. En materia educativa cuentan con dos escuelas de nivel preescolar, tres escuelas 
de nivel básico (dos primarias y una secundaria), una escuela de nivel medio superior (COBACH) 
y a partir del 2019 ya cuentan con una sede académica virtual para el Nivel Superior, estudio de 
Licenciaturas a distancia de la Universidad Autónoma de Chiapas (Fuente, Observación directa e 
informantes clave).

El acceso al municipio es complicado ya que hay varias partes de terracería que impiden un 
poco la comunicación sobre todo en épocas de lluvias. Hay muy pocas calles pavimentadas y ca-
rece de varios servicios. Se considera que es uno de los municipios con mayor índice de pobreza 
del Estado de Chiapas (Fuente, Observación directa e informantes clave).

Deben utilizarse métodos cuantitativos y estadísticos para describir los factores que afectan 
el desarrollo regional a nivel macro y para analizar el sistema socioeconómico externo, porque 
ayudan a procesar cantidades considerables de datos que pueden proporcionar resultados es-
tadísticamente comparables. Por otro lado, para explorar y señalar las características específi-
cas del entorno local, es necesario ampliar la imagen obtenida a partir del análisis de los datos 
estadísticos con datos más detallados y orientados a problemas, utilizando diversas técnicas 
cualitativas, según sus resultados, ya que permite nuevas posibilidades para explicar fenómenos 
y su interpretación causal (Sagan, Iwona. 2006).

La metodología es cualitativa y etnográfica. Las técnicas que se utilizarán son la entrevista 
etnográfica y la observación participante. Además, para complementar la información se utiliza 
la técnica de encuestas factoriales a través de viñetas experimentales.

Este método permite comprobar las siguientes predicciones: Los procesos de Comunicación 
social intercultural tienden a ser incomprendidos por diversos actores en el proceso de diálogo. 
El ejercicio de la democracia ciudadana estaría condicionada por la escasa difusión de las ideas 
que proactiven la decisión de los ciudadanos. El uso de las TIC’s en los procesos políticos para la 
conquista del poder municipal está en constante crecimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se responde a las preguntas de investigación: ¿Cómo se desarrollan los procesos 
de Comunicación social intercultural por los diversos actores en el municipio de Sitalá, Chiapas? 
¿De qué manera el ejercicio de la democracia ciudadana proactiva la decisión de los ciudadanos 
en los procesos de elección? ¿Cuál es el uso de las Tics en los procesos políticos para la conquis-
ta del poder municipal?

Para una comunicación intercultural efectiva, es fundamental tener interés en culturas dife-
rentes a la propia. Este interés no debe ser superficial ni orientado a validar nuestros propios 
valores, sino a aprender de otras culturas. En contraste con el enfoque colonialista de modificar 
las culturas no dominantes para que se asemejen a las dominantes, hoy se busca comprenderlas 
tal como son (Miquel, Rodrigo. 1999).

“La interculturalidad enriquece a las personas al fortalecer su cultura y promover una convi-
vencia saludable entre individuos diversos. Va más allá de ser una relación entre culturas, implica 
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una interacción entre sujetos. La disposición para el contacto, el encuentro y el diálogo muestra 
la posibilidad de relaciones entre personas con distintos contextos culturales y sociales, que a 
menudo son desiguales o incluso antagónicos” (Reyes, Neptalí. 2017:14).

La interculturalidad aún no se ha logrado; es un objetivo por alcanzar. Va más allá del respeto, 
tolerancia y reconocimiento de la diversidad.  Implica un proceso social y político dirigido a cons-
truir sociedades, relaciones y condiciones de vida novedosas y diferentes. Esto abarca no solo 
aspectos económicos, sino también la visión del mundo, incluidos conocimientos ancestrales, 
memoria histórica, relación con la naturaleza y espiritualidad. La interculturalidad busca abordar 
problemas históricos y actuales de dominación, inequidad, desigualdad y exclusión, así como los 
conflictos que generan, es decir, la “colonialidad” con sus cuatro dimensiones ya mencionadas 
(Walsh, Catherine. 2008).

“La interculturalidad como modelo teórico, tiene un contenido epistemológico, metodológico, 
ontológico, gnoseológico y teórico-conceptual para la acción y la praxis. Es así, un paradigma in-
cómodo para el Estado, la misma sociedad y los académicos ortodoxos de las diversas ciencias 
sociales” (Reyes, Neptalí. 2017:14).

Como un paradigma actual, constituye una visión del mundo que, no es un dogma, sino una 
propuesta teórica de acción, porque implica transformar prácticas sociales, exige innovaciones 
institucionales, reclama esquemas de pensamiento distintos, requiere pautas de acción sensi-
bles, demanda contenidos discursivos inclusivos, induce el desarrollo de un método de investi-
gación proactivo y estimula una actitud metodológica contextualizada (Reyes, Neptalí. 2017:14).

La interculturalidad, enriquece a las personas, robustece su cultura y afianza la sana convi-
vencia entre sujetos diferenciados. No puede ser sólo relación entre culturas, sino una relación 
intersubjetiva-transaccional porque los sujetos se encuentran vinculados interactivamente. La 
disposición por el contacto, el encuentro y el diálogo es muestra de la posibilidad de relaciones 
entre personas con bagajes culturales diversos, socialmente distintos, desiguales y, posiblemen-
te antagónicas (Reyes, Neptalí. 2017:14).

Los resultados de esta investigación son de utilidad para las autoridades electorales y los 
partidos políticos para diseñar estrategias y políticas que promuevan la participación política y 
ciudadana y mejoren el proceso electoral, son útiles para líderes comunitarios y ciudadanos en 
general, ya que les permiten comprender mejor el proceso electoral y de esta manera participar 
de manera más informada y activa en las elecciones.

Se amplía el conocimiento sobre el proceso electoral en la región multicultural de la montaña 
norte de Chiapas para diseñar programas y proyectos que fomenten la participación política, pro-
muevan transparencia y rendición de cuentas en el proceso electoral.

Y finalmente son útiles para implementar una política pública en materia de comunicación in-
tercultural para el manejo adecuado de los conflictos partidistas y electorales en la región electo-
ral multicultural de la montaña norte de Chiapas y de esta manera se contribuye a la construcción 
de estrategias de interculturalidad, el respecto a los derechos humanos, con el fin de fortalecer de 
la democracia y el desarrollo sostenible.

CONCLUSIONES
Con el propósito de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de México; me he permitido investi-
gar la presente temática desde lo local, para aplicarlo a lo global y en esta tesitura analizar de ma-
nera endógena los municipios con mayor índice de pobreza y menos desarrollados de la entidad, 
para saber cómo poder ayudarles en su desarrollo y mejor funcionamiento, ya que el desarrollo 
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es un trabajo colaborativo en conjunto, que depende de varias instancias e instituciones para que 
se logre vincular el bien común y permita relaciones interpersonales de una manera eficiente.

La comunicación intercultural de organizaciones públicas y políticas se refiere a la capacidad 
de las personas de diferentes culturas para interactuar entre sí de manera efectiva, comprender, 
reconocer y respetar las diferencias culturales y lingüísticas, y construir puentes de comunica-
ción, colaboración e inclusión para beneficio mutuo. Para lograr esto, se toman en cuenta facto-
res como la educación intercultural, la empatía, la sensibilidad cultural y el conocimiento de las 
diferentes formas de comunicación y expresión.

La perspectiva de esta región radica de lo local a lo global. Es importante destacar la cultura 
del municipio de Sitalá, Chiapas; que en contexto habla de identidad y lengua materna arraigados, 
falta de interculturalidad, aunado a sistemas normativos que no han favorecido a la globalización 
para permitir el impulso como región electoral.

Con esta construcción regional, se contribuye con la transición paradigmática para estudiar a 
la región electoral multicultural de la montaña norte de Chiapas, sumándome al esfuerzo de em-
prender acciones para difundir los derechos políticos electorales en las comunidades originarias 
y de esta manera lograr un mejor futuro para nuestras localidades, nuestro estado de Chiapas, 
México y el Mundo.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son las autoridades electorales, los partidos políticos, el Estado, las institu-
ciones educativas, las y los estudiantes de pregrado y posgrado con miras a construir políticas 
públicas en pro de la democracia, la inclusión y la interculturalización.
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RESUMEN
Efectos del territorio y la territorialidad traen 
consigo una revisión teórica necesaria, sobre 
lo que se entiende bajo una lógica del espacio 
geográfico, al mismo tiempo que corresponde 
a una toma de postura, la adopción de definicio-
nes no sólo como abstracción, sino como una 
amalgama que el geógrafo Rogério Haesbaert 
describe como continuum entre funcionalidad 
y simbolismo de los territorios. Por un lado, no 
se niega una lectura funcional utilitarista que 
expresa un dominio sobre la tierra y sus recur-
sos, ahí, tanto el Estado como el sistema capi-
talista han consolidado su ideología racional e 
instrumental. Por otro lado, el territorio cultural 
de base identitaria le devuelve a la territoriali-
dad su dimensión de espacios habitados a par-
tir de sus lazos formales-institucionalizados 
(Haesbaert, 2021). Por lo tanto, al plantearse 
un problema en el que están inmiscuidos los 
actores sociales, deberá contemplarse que 
simultáneamente se producen configuracio-
nes en forma superpuesta y que hay flujos o 
movilizaciones que des-teritorializan o re-terri-
torializan y hasta trans-territorializan. Para ha-
blar de estos procesos se sugiere un abordaje 
diferenciador desde las multiterritorialidades y 
en donde no sólo se reconoce la presencia de 
múltiples territorios sino también de diferentes 
lógicas que refuerzan o debilitan las articula-
ciones espaciales (Ibídem, 2021).
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ABSTRACT
Effects of territory and territoriality bring with 
them a necessary theoretical review of what is 
understood under a logic of geographical space, 
at the same time that it corresponds to a posi-
tion, the adoption of definitions not only as an 
abstraction, but as an amalgam that the geogra-
pher Rogério Haesbaert describes it as a con-
tinuum between functionality and symbolism 
of the territories. On the one hand, a utilitarian 
functional reading that expresses dominance 
over the land and its resources is not denied; 
there, both the State and the capitalist system 
have consolidated their rational and instrumen-
tal ideology. On the other hand, the identity-ba-
sed cultural territory returns to territoriality its 
dimension of inhabited spaces based on its 
formal-institutionalized ties (Haesbaert, 2021). 
Therefore, when considering a problem in which 
social actors are involved, it must be considered 
that configurations are simultaneously produ-
ced in a superimposed manner and that there 
are flows or mobilizations that de-territorialize 
or re-territorialize and even trans-territorialize. 
To talk about these processes, a differentiating 
approach is suggested from multiterritorialities 
and where not only the presence of multiple te-
rritories is recognized but also different logics 
that reinforce or weaken spatial articulations 
(Ibídem, 2021).
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INTRODUCCIÓN
En el caso de construir la región en este proyecto de investigación, se ubicó a dos regiones en las 
que se cuenta con dos comunidades escolares que fueron escogidas para describir el fenómeno 
de anomia como parte de las interacciones cotidianas entre los estudiantes que asisten a estos 
establecimientos. La primera de ellas se ubica en la capital Tuxtla Gutiérrez que pertenece a la 
Región 1 Metropolitana, la cual está conformada por cuatro municipios de considerable pobla-
ción y que debido a su cercanía con el principal centro urbano del Estado, se presenta un alto 
fenómeno de centralización de las actividades económicas y administrativas, lo que le otorga 
ventajas a sus poblaciones pero simultáneamente contrae otros problemas relacionados a la 
lucha por los recursos y los servicios.

Para la segunda ubicación, en la Zona V Altos Tsotsil-Tseltal que está conformada por diecisiete 
municipios y de los cuales diez se encuentran entre los cien municipios de mayor rezago social en 
el contexto nacional (CONEVAL, 2020). Se eligió al municipio de San Cristóbal de las Casas para 
observar un proceso de integración de mayor diversidad y matices. Si bien es evidente que existen 
poblaciones en esta región con indicadores de pobreza más agudos en las zonas rurales, uno de los 
intereses de este trabajo era observar características de los centros urbanos de mayor densidad.

No ha sido el propósito de comparar dos centros urbanos que tienen características distintivas 
muy evidentes entre sí, los contrastes entre un lugar y otro resultan claras, pero no son este tipo de 
diferencias que se pueden obtener describiendo las condiciones físicas de los territorios o incluso 
conociendo el volumen de sus actividades productivas. Es más bien que a pesar de todos estos 
atributos, que marcan los distintivos de una ciudad y de un pueblo, existen procesos de continuidad 
que hacen posibles los intercambios, ya sean de mercancías, personas o de información.

Por su parte cada uno de estos centros se encuentra rodeado de una constitución tipo satelital 
formada de otras pequeñas comunidades, lo que hace recordar las dos lógicas para abordar la 
situación del territorio. Por un lado, como zonas o áreas y por otro lado como retícula que está 
unida por puntos que definen fronteras y límites (Haesbaert, 2021). En ambos casos se puede ha-
blar de los elementos que hay en común que influyen en el origen de la desigualdad social, estos 
centros de los que se ha hablado comparten también una problemática similar en la conforma-
ción de sus procesos de urbanización, lo que acentúa el tema de lo periférico.

METODOLOGÍA
Acerca de cuál es la metodología de indagación y análisis de este proyecto, se ha considerado 
una estrategia cualitativa, al momento en que la orientación metodológica de la hermenéutica 
profunda que alientan sociólogos como John B. Thompson, retomando ideas de Paul Ricoeur, 
como lo ha señalado otro sociólogo Gilberto Giménez en su exposición de problemas metodo-
lógicos (Giménez, 2007, p. 207). En esta propuesta de análisis se planteó una fase preliminar y 
después se desprenden tres fases analíticas y en la que cada uno de estos momentos se sugirió 
abordar dimensiones distintas que alimentarán el mismo proceso de interpretación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como parte de los efectos de la globalización, la composición regional puede verse en forma 
continua bajo concepciones de la funcionalidad como son las regiones planas o lizas, pero es 
importante considerar otras formas de des-articulación o en donde existen distintas lógicas e 
incluso i-lógicas espaciales1 que distinguen los procesos en los que los sujetos o grupos sociales 
definen sus prácticas sociales y que favorecen la cohesión regional. 

1 Término utilizado por Rogério Haesbaert para señalar lo opuesto a patrones o construcciones lógicas.
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Prueba de ello, se puede constatar una abundancia de metáforas que quieren representar 
estas condiciones o propiedades del territorio como son las regiones con agujeros, regiones 
porosas o las mismas nociones de redes, nodos y escalas que pueden ser vistos como parte de 
la: “multiplicidad2 contemporánea de tiempos-espacios, movilidades y fijaciones, aperturas y ce-
rramientos territoriales, y que refuerzan prácticas vinculadas a una percepción de creciente incer-
teza e inseguridad, una especie de ‘vida en el límite’ o ‘en las fronteras’” (Haesbaert, 2021, p-14). 

En estos términos, los territorios que se apegan a un patrón más típico o tradicional, se percibe 
bajo una lógica de continuidad y al mismo tiempo que busca fronteras bien definidas, requieren 
de una operación de contención territorial, en donde el Estado, la empresa o los grupos sociales 
buscan ejercer su dominio para recomponer las relaciones intergrupales así como los efectos 
que promueven la condición desterritorializada, lo que dependerá de la intensidad que se aplica 
en las relaciones de poder, aunado a los diferentes sistemas de jurisdicciones que aparecen y se 
acentúan en una lucha territorial. Pero también dar cuenta de otros tipos de ordenamientos que 
legitiman las formas y la distribución del poder político, sobre todo en un tipo de sociedad que, 
por su tamaño y el lugar que ocupan en el intercambio comercial a escala nacional o incluso inter-
nacional, por su indefensión ante las fuerzas externas o por su dependencia y escasez de recur-
sos propios, caen en la situación anomia que fue el tema principal de esta propuesta de estudio.

La articulación esperada en esta propuesta de estudio con la presencia de las instituciones so-
ciales en ciertas comunidades, en donde se puede pensar que existe una disfuncionalidad de al-
gún tipo que impide que determinadas organizaciones como la familia o la escuela cumplan con 
su propósito, no significa que el énfasis principal de la propuesta estaba fincada en el papel del 
Estado y de su eficacia para organizar el sistema educativo y con ello en la capacidad para operar 
las actividades que realizan las escuelas, no fue el caso de explorar el fenómeno de la enseñan-
za o de observar las relaciones que puedan darse en los sistemas burocráticos. Pero sí sobre el 
mundo de la educación que guarda una relación innegable en la conformación de las identidades 
y además que es parte de los espacios sociales que lo complementan y dan sentido a sus efec-
tos en la conducta y que son originados en otras instancias de sociabilidad. También porque los 
jóvenes son representantes de otros mundos y otros tipos de visiones alternos muchas veces a 
la concepción oficial y cuando recrean e intercambian en el mundo de vida, lo hacen realizando 
ajustes de adaptación o ejerciendo la violencia simbólica como parte de sus interacciones diarias 
en un espacio con reglas como lo son las escuelas.

Se contempla que los jóvenes que pertenecen a ciertos contextos y asisten a determinados 
centros escolares, poseen las características de grupo que crean la condición familiar, la cultura 
que es impregnada y producida por los mismos territorios y que finalmente son parte de los sis-
temas constitutivos de la personalidad. Por medio del lenguaje y la convivencia humana en distin-
tos ámbitos se forman las redes de participación o exclusión social, y las escuelas se convierten 
en espacios en dónde se puede recabar este tipo de manifestaciones, ya sean espontáneas o 
más artificiales, que contienen los significados profundos que explicarían el apego a determi-
nados símbolos o creencias y en otro sentido, también abordar las diferencias y las disidencias, 
más allá de los supuestos que se adhieren a una denominada conducta desviada.

2  Carácter que acentúa Rogério Haesbaert y que considera necesario distinguir para entender los múltiples territorios y la multiterri-
torialidad.
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Por otra parte, a estos escenarios que se multiplican (por la falta de atención), se agrega que, 
en contextos de economías débiles y territorios marginados, la educación u otros servicios públi-
cos, escasean y su instalación, afronta todo tipo de retos, así que en muchos casos la institución 
escolar, por ejemplo, puede tratarse de ser el único referente social en las comunidades humanas 
como lo es el bachillerato en regiones precarias del Estado de Chiapas. 

Aquí se puede suponer que la relación de identidades individuales y colectivas fortalecidas 
son factores que contribuyen al desarrollo regional de muchas formas, sólo hay que pensar en la 
posibilidad de una mejor organización y diálogo entre las personas. Pero muchos estudios de las 
ciencias sociales persiguen estos intereses o están tras la pista de mejores modelos de funcio-
nalidad de los sistemas sociales. Por lo que, dejando a un lado estos esfuerzos, hay que pensar 
en qué ocurre con las identidades individuales o colectivas de otro signo, de las que representan 
otros valores y al mismo tiempo hablan de otras necesidades.

Conocer y aplicar elementos del análisis de los asentamientos humanos que se diseminan 
con distintos patrones de urbanización, cambiando con ello la forma de trabajar, estudiar o con-
vivir. En este tipo de ordenamientos territoriales la globalización modifica el sentido de lo “propio” 
y el sentido de “pertenencia”, creando nuevas lealtades hacia lo que viene de fuera o incluso a 
lo que se encuentra desterritorializado. Sin embargo, no se pretende abandonar la cuestión de 
la generación y distribución de la riqueza, por lo que se buscará relacionar la idea del desarrollo 
regional, ya que se reconoce en gran parte que debido a la falta de condiciones materiales y opor-
tunidades en el sureste del país, se exacerba el malestar y entonces la marginación se extiende a 
otros fenómenos sociales como son la migración, el fracaso escolar, la pérdida del tejido social, 
incluso la corrupción y la delincuencia. 

CONCLUSIONES
Tomando en consideración lo anterior, el estudio de las instituciones socializadoras, en especial 
de educación en contextos interculturales, adquiere mayor relevancia en un momento histórico 
en las que los intercambios comunicacionales, económicos y migratorios se han intensificado. 
Además, hay que considerar que para la construcción social, la circulación y consumo de los bie-
nes culturales modifican los estilos de vida y cambian el rostro de las comunidades humanas. En 
estos escenarios la revisión de la relación escolar en las “regiones perdedoras” será el objeto de 
interés para trascender la conocida concepción de los aparatos ideológicos de Estado. Por otra 
parte, en la configuración de los Estados modernos, existe la percepción de que la escuela públi-
ca está siendo rebasada y de que carece de capacidades institucionales que les permita retener 
a los alumnos y convertir al trayecto escolar en una experiencia productiva y enriquecedora para 
los grupos desfavorecidos, lo que hace pensar en un fracaso escolar, situación que se sospecha 
desde hace tres décadas (Guevara Niebla, 1992). 

Documentar la experiencia reciente y dar con estos significados será una condición necesaria 
para quienes se interesan en la transmisión de conocimientos y en la formación de ciudadanía en 
una etapa clave de la formación. Esta situación de pobreza que va en aumento en estos sectores 
de la población ven en sus expectativas de vida una serie de obstáculos, entre ellos la falta de 
oportunidades de empleo y de crecimiento económico, por un lado. Uno de los escenarios que se 
alcanza a percibir, es el fenómeno de la migración entre la población joven de muchas de estas 
comunidades y contextos, que intentan encontrar una mejor situación social.  

Con relación a la cohesión social entre los habitantes de una ciudad o región, se usan concep-
tos sobre identidad individual y colectiva, y sobre sentido de pertenencia, para dar una compren-
sión a los elementos que pueden crear arraigo y solidaridad entre los habitantes de este tipo de 
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poblaciones, necesarios para cualquier visión del desarrollo. Por ello con esta interpretación de la 
región o regiones en plural, se evocará una construcción del lugar observado, ya no como objetos 
inertes, sino que se amplía a esas formas objetivadas de la cultura y su respectiva interiorización 
en las que emerge la región sociocultural para exponer la manera en que las poblaciones crean y 
comparten un patrimonio, un pasado y unas características que los distinguen entre los demás 
individuos (Giménez, 2007). 

Asimismo, llegamos a un estado institucionalizado con el cual se derivan una serie de prác-
ticas sociales y rituales con los que se entreteje la vida social y de los que están estrechamente 
ligados los procesos económicos. En el caso de la periferia se le suman otras miradas que co-
locan a los jóvenes en un lugar protagónico, percibiendo que este tipo de territorios representan 
la miseria, lo diferente y lo despectivo y que los jóvenes lo experimentan y reproducen como una 
forma de vida, incluso que se les identifica como grupos inferiorizados y otras posturas teóricas 
lo señalan como zonas del no-ser (Miranda et al, 2020, p. 121).

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Estudiantes de licenciatura y de posgrado pertenecientes al nivel superior, docentes del nivel me-
dio superior y otras personas que laboren en instituciones educativas del sector privado.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Beca CONAHCYT, periodo 2022 -2024.

REFERENCIAS
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2020). Población total, indicadores, índice 

y grado de rezago social, según municipio.
Giménez, Gilberto. (2007). “Territorio, Cultura e identidades. La Región Sociocultural”. Estudios sobre la cultu-

ra y las identidades sociales México: CONACULTA / ITESO. pp. 136 -143
Guevara Niebla, Gilberto. (1992). La catástrofe silenciosa. Compilador Gilberto Guevara Niebla. Fondo de 

Cultura Económica. México.
Haesbaert, Rogério. (2021). Vivir en el límite. Territorio y multi/transterritorialidad en tiempos de in-seguridad 

y contención. Siglo XIX editores S.A. de C.V. Primera edición.
Miranda Pérez, Luis Adrián, Zebadúa Carbonell, Juan Pablo y Planella Ribera, Jordi. (2020). Jóvenes desde 

la periferia: región, cuerpo y violencia. Chacón Reynosa, Karla Jeanette y Zebadúa Carbonell, Juan 
Pablo. Coords. Regiones socioculturales. Una perspectiva desde los estudios regionales en Chiapas. 
Universidad Autónoma de Chiapas.



291

RESUMEN
La publicidad es un medio que las empresas 
utilizan para dar a conocer sus productos,  ello 
no garantiza que se genere una compra entre 
los consumidores, la presente investigación 
aborda el tema de publicidad,  la investigación 
que se presenta es descriptiva y de enfoque 
cualitativo según Sampieri,( 2014) ya que se en-
foca en comprender los fenómenos, explorán-
dolos desde la perspectiva de los participantes 
en un ambiente natural y en relación con su 
contexto, ya que lo se pretende es identificar 
las estrategias de  publicidad que utilizan las 
microempresas. Para llevar a cabo la presen-
te investigación se eligieron diez empresas del 
giro de servicios, por lo que se utilizó el tipo de 
muestreo por conveniencia, el giro de ellas es: 
abarrotes, cenadurías, ferreterías, venta de he-
lados. Con los resultados obtenidos se observa 
entonces que las microempresas encuestadas 
no diseñan estrategias de publicidad que los 
proveedores si les proporcionan carteles, anun-
cios para que sean exhibidos en el negocio. 
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La importancia de la publicidad en las empresas
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ABSTRACT
Advertising is a means that companies use to 
publicize their products. This does not guaran-
tee that a purchase is generated among con-
sumers. This research addresses the topic of 
advertising. The research presented is descrip-
tive and has a qualitative approach according to 
Sampieri, (2014) since it focuses on understan-
ding the phenomena, exploring them from the 
perspective of the participants in a natural en-
vironment and in relation to their context, since 
the aim is to identify the advertising strategies 
used by microenterprises.To carry out this in-
vestigation, ten companies were chosen from 
the service sector, so the type of convenience 
sampling was used, their sector is: groceries, 
diners, hardware stores, ice cream sales. With 
the results obtained, it is then observed that the 
microenterprises surveyed do not design adver-
tising strategies; the suppliers do provide them 
with posters and advertisements to be displa-
yed in the business.

KEYWORDS
Marketing , advertising, strategies
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INTRODUCCIÓN
La creación de las empresas a nivel nacional, estatal y local son un punto de partida para el creci-
miento económico empresarial de México, y la ciudad de Tapachula, Chiapas no es la excepción. 
Tapachula, la cual se ubica casi al pie del volcán Tacaná, es el centro de la región VIII y se encuen-
tra a 120m sobre el nivel del mar, con una población actual de alrededor de 271,141 habitantes, 
constituye uno de los municipios más importantes del Estado. Sobresale económicamente por 
considerarse puerta de entrada hacia Centroamérica y hacia la angosta planicie del Pacífico, lo que 
también la cataloga como la capital económica de Chiapas de acuerdo con el sitio web (Turismo, 
2023). Las microempresas ubicadas en la ciudad de Tapachula son en su mayoría tiendas de aba-
rrotes, refaccionarias, eléctricas, organizadoras de eventos, boutiques de ropa, estéticas. Lo que se 
ha identificado que muy pocas utilizan la publicidad para dar a conocer sus productos o servicios. 
Por ello surgió la inquietud de desarrollar la presente investigación para identificar que medios de 
publicidad están utilizando las microempresas, se eligieron a diez microempresas del sector ter-
ciario. Está es una investigación de inicio, ya que en un futuro se pretende hacer una investigación 
que aborde una muestra más representativa. De acuerdo al sitio web https://pymes.org.mx/ existen 
22,557 Mipymes, Pymes registradas de la ciudad de Tapachula, Chiapas. El trabajo que se presenta 
tiene como objetivo identificar las estrategias de publicidad que utilizan las microempresas.

De acuerdo a (Cabrejos, 2002), la publicidad es una de las actividades que pueden desarrollar-
se en las distintas organizaciones para comunicarse con el exterior de estas. De ahí que pueda 
adaptarse el proceso comunicación a la publicidad, donde el emisor sería el anunciante, el men-
saje el anuncio, el medio los medios masivos y el receptor el público objetivo. Además, aparecería 
la figura de la agencia de publicidad que proporciona distintos servicios, como aspectos relacio-
nados con la codificación y descodificación de mensajes, las interferencias de la comunicación 
y el control de los efectos de la publicidad. La publicidad hoy en día no basta con realizarla en 
medios publicitarios tradicionales sino, es necesario hacer uso de la tecnología de los medios 
digitales. A continuación, se da conocer el proceso de la investigación desarrollada.

METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo de tipo descriptiva, 
se eligieron 10 microempresas del sector terciario de acuerdo con las necesidades de la investi-
gación, se elaboró una encuesta que estuvo estructurada por doce preguntas cerradas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez aplicada la encuesta se procedió a realizar el análisis de los resultados obtenidos, lo que 
se puede destacar de las 12 preguntas que se realizaron:

Del total de las microempresas encuestadas se encontró que el 67 % de las microempresas 
se dedican al giro de abarrotes, el 20 % son cenadurías y el 13 % corresponden a otros negocios 
(ferretería, helados y chamoyadas el dueño (a) es el que se encuentra a cargo del negocio(100 
%), en cuanto al género, éste es dominado por el género femenino (93 %). Del total de los due-
ños/encargados de microempresas encuestados, afirmaron que el medio más usado para dar a 
conocer su negocio es por medio de anuncios (47 %), seguido por la comunicación de boca en 
boca con vecinos (33 %), amigos (13 %) y familiares (7 %).Del total de los encuestados el 60% 
afirma que sabe o tiene conocimientos sobre que es la publicidad, el 93 % afirmaron que no ofre-
cen descuentos a sus clientes, esto probablemente se debe al giro de la empresa, a la capacidad 
financiera de la misma o a la falta de apoyo de parte de sus proveedores.
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           Figura 1 Tipos de publicidad

El total de los encuestados (100 %) los cuales fueron 10 microempresarios afirma no haber 
recibido ningún curso sobre ventas o publicidad, pero tampoco tiene interés por recibirlos. Ade-
más no pertenece a la cámara de comercio de Tapachula, o alguna asociación empresarial, ya 
que ello sería un factor importante, por que la capacitación que recibirían no afectaría en gran 
medida a su presupuesto. Así como también es una oportunidad para la Facultad de Ciencias de 
la Administración, ya que se pueden ofertar cursos a los microempresarios en temas de publici-
dad, mercadotecnia, atención a clientes por mencionar algunos. Pero también es una oportuni-
dad para que los estudiantes de la Licenciatura en Administración puedan realizar sus prácticas 
profesionales en las microempresas de la localidad de Tapachula y sería pertinente ya que se 
lograría la vinculación empresarial.

CONCLUSIONES
A partir de la información recabada a través de las encuestas aplicadas a diez propietarios de mi-
croempresas de Tapachula, se puede concluir que como primer punto, el objetivo de la investiga-
ción se logró debido a que se identificó como principal estrategia de publicidad la recomendación 
(de boca en boca), es decir, de forma verbal el dueño o propietario del negocio da a conocer   los 
productos que en el vende. Ninguna de los microempresarios contrata medios de publicidad, no 
utiliza las redes sociales que algunas son gratuitas. Es importante destacar que a pesar de haber 
detectado que ninguno de los encuestados ha recibido cursos de ventas o publicidad, tampoco 
tienen interés por los cursos. Lo anterior está relacionado con el hecho de que ninguno pertenece 
a la cámara de comercio de Tapachula o alguna otra asociación, en donde es posible que tengan 
acceso a esos y otros cursos más. 

Estos hallazgos abren un abanico de oportunidades para los docentes y estudiantes de la 
Licenciatura en administración, los cuales pueden elaborar cursos rápidos y accesibles para los 
microempresarios de la ciudad, así como apoyar en el diseño y elaboración de estrategias de 
marketing con un enfoque muy específico. 

Del total de las microempresas encuestadas se encontró que el 67 % de las microempresas 
se dedican al giro de abarrotes, el 20 % son cenadurías y el 13 % corresponden a otros negocios 
(ferretería, helados y chamoyadas). 
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ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Se identificó en la investigación que los microempresarios encuestados, demuestran desconoci-
miento en el tema de publicidad, por lo cual es importante que la Facultad capitalice esta nece-
sidad, ya que se pueden ofertar diferentes cursos, talleres, seminarios, foros en donde se invite 
e involucre a los microempresarios de la localidad de Tapachula, Chiapas y que ellos son los que 
necesitan una capacitación constante.

Con los resultados obtenidos se observa entonces que las microempresas encuestadas no di-
señan estrategias de publicidad, que los proveedores si les proporcionan carteles, anuncios para 
que sean exhibidos en el negocio, pero no con frecuencia, por lo tanto, no hacen uso de las redes 
sociales para sus ventas, solo lo hacen de manera personal a sus clientes. Por lo cual derivado de 
ello es pertinente que se capaciten en el uso del dispositivo inteligente, ya que muchas veces no 
conocen las aplicaciones y están dejando ir no solo una oportunidad de ventas sino muchas. Con 
los resultados obtenidos se obtuvo este hallazgo ya que es pertinente que existan los medios y 
las instituciones que capaciten a los microempresarios, porque se da por hecho que por tener un 
celular conocen las aplicaciones, cuando no es así. 

Se propone darle seguimiento a la investigación y en un momento dado realizar una segun-
da investigación considerando que la muestra sea más amplia, en donde se aborde solo un 
sector empresarial. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La investigación se desarrolló sin el apoyo de financiamiento de alguna instancia, los gastos que 
se efectuaron en visitas de campo, como lo fueron el traslado a las microempresas fueron sub-
sanados por las personas que desarrollaron la investigación.
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RESUMEN
En México hay cerca de 38.2 millones de niñas, 
niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cua-
les el 49 % son mujeres y el 51 % hombres; esto 
representa el 30 % de la población del país1; por 
ello que la niñez en México representa un gru-
po social importante para analizar. Este grupo 
social se enfrenta a una realidad en donde la 
pobreza, abandono, violencia, discriminación, 
negligencia, desigualdades sociales, entre otros, 
ha propiciado violaciones a sus derechos huma-
nos. La evolución de los derechos de la niñez en 
México, parte de la reforma al artículo 4o cons-
titucional en el año 1980 en la que se estableció 
la obligación de las madres y padres de preser-
var el derecho la salud y la educación y atender 
sus necesidades. La niñez y adolescencia deben 
ser respetados y gozar plenamente de sus dere-
chos, sin olvidar que al encontrarse en desarro-
llo necesitan una protección especializada que 
atienda sus necesidades e intereses y se bus-
que disminuir las situaciones de vulnerabilidad 
que afectan su pleno y sano desarrollo social. La 
presente investigación tiene por objetivo cono-
cer el estado actual de los derechos de la niñez, 
sus avances y desafíos tras su reconocimiento 
como sujetos de derechos. 
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ABSTRACT
In Mexico there are about 38.2 million children 
and adolescents between the ages of 0 and 17, 
of which 49 % are female and 51 % are male; 
this represents 30 % of the country’s popula-
tion; therefore, children in Mexico represent an 
important social group to analyze. This social 
group faces a reality where poverty, abandon-
ment, violence, discrimination, neglect, social in-
equalities, among others, have led to violations 
of their human rights. The evolution of children’s 
rights in Mexico began with the reform of Article 
4 of the Constitution in 1980, which established 
the obligation of mothers and fathers to pre-
serve the right to health and education and to 
attend to their needs. Children and adolescents 
should be respected and fully enjoy their rights, 
without forgetting that since they are in develo-
pment, they need specialized protection to meet 
their needs and interests and seek to reduce si-
tuations of vulnerability that affect their full and 
healthy social development. The purpose of this 
research is to know the current state of chil-
dren’s rights, their progress and challenges after 
their recognition as subjects of rights. 

KEYWORDS
Rights, State, Childhood, Protection, Society.
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INTRODUCCIÓN
La evolución de los derechos de los niños y niñas en México, tuvo sus inicios a partir de la refor-
ma al artículo 4o constitucional en el año de 1980 en la que se estableció la obligación de las 
madres y padres de preservar el derecho de sus necesidades, la salud y la educación que ya se 
encontraba estipulada con anterioridad. Esta reforma fue motivada ya que en el año de 1979 se 
dió la declaración por parte de las Naciones Unidas como el “Año del Niño”, esto derivado de la 
preocupación por la situación de los niños y niñas en el mundo. Así también a nivel internacional, 
México ratificó la Convención de los Derechos del Niño misma en la que asumió el compromiso 
de cumplir con la responsabilidad de prevenir la vulneración y de garantizar la protección y resti-
tución de derechos de niñas, niños y adolescentes velando siempre por su interés superior.

Los niños, niñas y adolescentes merecen vivir en un mundo donde ser respetados y gozar ple-
namente de sus derechos no sea cuestión de privilegios, no hay que olvidar que al encontrarse en 
la etapa de la infancia y adolescencia necesitan una protección especializada que atienda a sus 
necesidades e intereses, con la cual se busque disminuir las situaciones de vulnerabilidad que 
puedan afectar su pleno y sano desarrollo durante su interacción con la sociedad.

La labor del Estado en el tema de derechos humanos debe girar en torno a la dignidad de las 
infancias y adolescencias, generando un sistema de protección a través del diseño y aplicación 
de leyes, procesos y políticas públicas especializadas; sin embargo, para que el diseño estructural 
de protección pueda materializarse también es necesario contra la participación y sensibilización 
tanto de los operadores del sistema como involucrar a la sociedad misma. Se pretende brindar 
un breve panorama acerca de la situación actual de los derechos de la niñez y adolescencia, el 
papel del Estado como ente garante y protector de derechos, así como la importancia de la orga-
nización social en México.

METODOLOGÍA
El desarrollo de la investigación se planteó en un estudio doctrinal y legislativo a nivel nacional 
para analizar la evolución y efectividad de los derechos de la niñez en el país a partir de la ratifica-
ción del Estado Mexicano a la Convención sobre los Derechos del Niño y la reforma en materia de 
derechos humanos del año 2011. Para realizar el presente trabajo se desarrolló bajo una metodo-
logía cualitativa basada en análisis de bibliografía, leyes como o son Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley General de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente así como 
las opiniones consultivas del Comité de los Derechos del Niño,  informes emitidos por la UNICEF 
y organizaciones civiles, con el objetivo de interpretar el contexto actual del fenómeno en el país 
para una mayor comprensión de sus causas y efectos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El rol que desempeña el Estado en la protección de los derechos consiste en aquel agente prin-
cipal garante y protector, quien tiene la labor de respetar, proteger, promover y garantizar los 
derechos de todas las personas, en especial a los grupos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoce como grupos en 
situación de vulnerabilidad a personas migrantes, víctimas del delito, personas desaparecidas, 
niñez y familia, personas de la comunidad LGBTQ+, personas con problemas de salud y VIH, 
mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos, personas pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas y personas con discapacidad. En México hay cerca de 38.2 millones de 
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niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, de los cuales el 49 % son mujeres y el 51 % 
hombres; esto representa el 30 % de la población total del país.2

Aunque dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU se busca promover y 
garantizar los derechos de las infancias, principalmente dentro del objetivo 10 sobre reducción 
de las desigualdades3, existen datos sobre la realidad del tema, visibilizando las vulneraciones 
en contra de los derechos de la niñez; de acuerdo al Balance Anual sobre la situación de los 
derechos de infancias y adolescencia presentado por la Red por los Derechos de la Infancia en 
México (REDIM)4, se presentó que en el año 2023, niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de 
asesinatos, secuestros, reclutamiento, desapariciones y otras graves violaciones que atentaron 
contra sus derechos humanos.

La falta de efectividad de los derechos de la niñez en el país no sólo es representado a través 
de estudios por parte de organizaciones sino también es expresado de propia voz de los niños y 
niñas, quienes a través de la Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada en el año 2022, 
percibieron que sus derechos no son respetados, quienes realizaron esta manifestación repre-
sentan un porcentaje del 14.2 % de las niñas y niños de 9 a 11 años en México.5 De igual forma, 
siguiendo el contexto de la realidad de los derechos infantiles, la Organización Aldeas Infantiles 
SOS publicó el Estudio de la Situación de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en México 
del año 2023, en donde se tuvieron hallazgos de que las infancias son vulneradas en su interés 
superior aplicado a la salud, economía, educación, seguridad y familia, entre otros.6 Esto dado 
a través de una discriminación estructural en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan 
directamente a la niñez como en temas migratorios, maternidades en las cárceles, niñez en ca-
lle, etc., situaciones en las cuales ciertos grupos infantiles no pueden acceder plenamente a los 
servicios básicos.

Como se mencionó con anterioridad, para que el Estado pueda cumplir con su obligación en el 
tema de derechos, necesita de la participación y distribución de facultades a través de diferentes 
instituciones especializadas en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Por mencionar 
algunas, se cuenta con Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Procura-
duría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia México (UNICEF), Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, entre otras 
que cuya labor es de coadyuvancia en la protección de derechos de la niñez. 

La protección de los derechos por parte del Estado, se desempeña a través de un sistema de 
protección, el cual atendiendo la materia de estudio deberá ser un enfoque en la niñez y adoles-
cencia, en donde intervendrán distintos organismos públicos, mecanismos, autoridades e instan-
cias jurídicas a nivel nacional e internacional. La necesidad de un enfoque especializado radica en 
poder brindar una adecuada atención, permite orientar las acciones gubernamentales, así como 
lograr el cumplimiento de las obligaciones con las infancias mexicanas.

2 INEGI, (2020). Censo de Población y Vivienda. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
3 Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
4 EDIM,(2023). Balance Anual sobre la situación de los derechos de infancias y adolescencia. [Archivo pdf]. https://issuu.com/infan-
ciacuenta/docs/balance_redim_3_ 
5 INEGI, (2022). ENADIS  https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/
6 Aldeas infantiles SO, (2023). Estudio de la Situación de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. https://issuu.com/aldeas_infanti-
les/docs/estudio_de_la_situaci_n_de_los_derechos_de_ni_os_/88?ff&experiment=previewReaderTestMode,new-bff-dynamic  
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La Ley General de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente en su artículo 7º establece el 
deber de todos los niveles de gobierno establecer mecanismos e instrumentos de coordinación 
que contengan objetivos y prioridades atendiendo al contexto social, evitando la duplicación in-
necesaria de competencias y esfuerzos, con el objeto de garantizar la efectividad y eficacia de las 
acciones propuestas. Las responsabilidades operativas requieren, un enfoque interdisciplinario 
que pueda reforzar la efectividad de la acción gubernamental con una visión holística y sosteni-
ble, para asegurar el cumplimento de los derechos de NNA.7 Es importante que cada instancia 
sectorial de gobierno tenga claras sus competencias y responsabilidades individuales en la bús-
queda de una cooperación efectiva en la garantía y protección de derechos.

La Sociedad Civil también resulta ser un agente principal en la promoción de los derechos hu-
manos; la existencia de una sociedad civil dinámica, diversa e independiente, que actúa libre, in-
formada y preparada, es fundamental para garantizar una protección sostenible de los derechos 
humanos en todas las regiones del mundo.8 Es de suma importancia reconocer la contribución 
por parte de las organizaciones civiles defensoras de derechos, ya que contribuyen a la lucha 
por alcanzar un estado de derecho y una vida democrática. Es por ello que, se puede considerar 
que la unión del trabajo entre el Estado y las organizaciones civiles en pro de los derechos de los 
NNyA, puede lograr una transformación en las realidades individuales y colectivas para un pro-
gresivo ejercicio de los derechos de las infancias y adolescencias en México.

CONCLUSIONES
La protección de la niñez, es un compromiso de todas y todos, en el que se tiene que generar 
espacios seguros y dignos para el desarrollo de la infancia y adolescencia en México, esto a tra-
vés de acciones que sean transversales con énfasis en derechos humanos, interés superior de la 
niñez y adolescencia aplicados en todas las actuaciones e intervenciones del Estado a través de 
sus instituciones y servidores públicos.

Actualmente, el Estado Mexicano se enfrenta a retos que obstaculizan la garantía de los dere-
chos de los NNyA como lo son la pobreza, violencia, discriminación, el crimen organizado, la trata 
infantil en contextos de movilidad, falta de recursos, la inexistencia de una cultura de paz y dere-
chos humanos, así como la falta de aplicación efectiva de las normas protectoras en la materia.

Finalmente, se debe tener presente que la protección de los derechos de la infancia y adolescen-
cia nos corresponde a todas y todos, por lo que no se puede pasar por desapercibido la importante 
labor que realizan distintas asociaciones y organizaciones mexicanas dedicadas a la protección y 
defensa de los derechos de NNyA, se puede destacar su labor en la lucha por la protección de los 
derechos de la niñez por la realización y publicación de estudios que permitan conocer la situación 
real y actual de los derechos de los NNyA de México, elaboración de proyectos, campañas, aseso-
rías y apoyo. Se concluye que, aunque dicha encomienda no es sencilla, más no imposible, se debe 
buscar que los niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados y tengan una participación 
más activa y libre en sociedad a través del ejercicio eficaz y pleno de sus derechos.

7 RET-Protecting Through Education e Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes – IIN de la Organización de Estados 
Americanos-OEA, Gestión y Coordinación estratégica para la Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes afectados por 
situaciones de emergencia o desastre(2024). instrumento de actuación para funcionarios. [Archivo pdf]
http://iin.oea.org/pdf-iin/Gestion-y-coordinacion-estrategica-proteccion-derechos-de-ninos-ninas-adolescentes.pdf   
8 Naciones Unidas, (29 de abril de 2024). Sociedad Civil https://www.ohchr.org/es/resources/civil-society#:~:text=La%20existen-
cia%20de%20una%20sociedad 
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ATENCIÓN DE USUARIOS O BENEFICIARIOS
Niños y niñas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
No aplica.
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RESUMEN
El derecho al libre desarrollo de la personalidad 
es considerado un derecho fundamental en 
México desde 2008 y a través de la jurispruden-
cia se han reconocido libertades que anterior-
mente eran consideradas potestades del Esta-
do, como la decisión de contraer y mantenerse 
en matrimonio, la identidad de género y prohi-
biciones entorno a las actividades relacionadas 
a nuestra esfera más íntima de la privacidad. 
Esta trabajo es el resultado de una investiga-
ción para la obtención del grado de maestría 
publicado en 2022, titulada: “La protección del 
libre desarrollo de la personalidad en el siste-
ma jurídico mexicano.”, en él se analizaron los 
orígenes de este derecho, las sentencias más 
relevantes, su aportación en el desarrollo del 
contenido al libre desarrollo de la personalidad 
y los medios de protección más eficaces. A tra-
vés del análisis del caso sobre el consumo lúdi-
co de marihuana, podemos observar los meca-
nismos de protección de justicia constitucional 
que existen en México y sus efectos.
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Libre desarrollo de la personalidad, jurispruden-
cia, justicia constitucional, argumentación, me-
dios de control constitucional. 
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ABSTRACT
The right to free development of personality is 
considered a fundamental right in Mexico since 
2008 and through jurisprudence, freedoms that 
were previously considered powers of the Sta-
te have been recognized, such as the decision 
to enter and remain in marriage, gender identity 
and prohibitions on activities related to our most 
intimate sphere of privacy. This work is the re-
sult of a research for a master’s degree publi-
shed in 2022, entitled: “The protection of the free 
development of the personality in the Mexican 
legal system”, in which the origins of this right, 
the most relevant sentences, its contribution in 
the development of the content of the free deve-
lopment of the personality and the most effecti-
ve means of protection were analyzed. Through 
the analysis of the case on the recreational use 
of marijuana, we can observe the constitutio-
nal justice protection mechanisms that exist in 
Mexico and their effects.

KEYWORDS
Free development of the personality, jurispru-
dence, constitutional justice, argumentation, 
means of constitutional control.
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INTRODUCCIÓN
En nuestro país existen derechos fundamentales que no se encuentran reconocidos explícita-
mente por la Constitución, pero que a través de la jurisprudencia se han desarrollado, de tal ma-
nera que en ella se encuentran establecidos los alcances y límites de su protección. Desde 2008, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el libre desarrollo de la personali-
dad como un derecho fundamental imprescindible para la dignidad humana. Al mismo tiempo 
la aplicación y garantía del libre desarrollo de la personalidad ha sido sumamente controversial 
dentro y fuera del ámbito jurídico, esto debido al amplio espectro de protección que este derecho 
brinda a determinadas acciones relacionadas con la esfera más íntima de la autonomía humana, 
decisiones que antes eran consideradas como potestades del Estado o sobre las cuales tenía 
injerencia las cuales ahora forman parte del ejercicio de la autonomía de la persona, tales como 
la decisión de contraer matrimonio con personas del mismo sexo, permanecer o no en un vínculo 
matrimonial, el reconocimiento de la identidad de género, el aborto o el  consumo de sustancias 
nocivas. La evolución de este derecho en los últimos años sin duda ha sido rápida e interesante 
por la diversidad de actividades que según la SCJN este derecho ampara.

METODOLOGÍA
Este trabajo deriva de una investigación sobre el proceso de reconocimiento y protección del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad en México, dentro de la cual se identificó como a 
través de la jurisprudencia en diferentes países, incluyendo el nuestro se ha logrado su reconoci-
miento y afianzamiento.

Del análisis de esta jurisprudencia, destacaron algunos casos los cuales aportaron en la con-
solidación de este derecho, como el amparo en revisión 6/2008 en donde se analizó el derecho a 
la identidad de género, el Amparo Directo en Revisión 3979/2014 sobre el derecho a la disolución 
del vínculo matrimonial y el Amparo en Revisión 237/2014 en donde se reconoció el derecho a 
consumir marihuana con fines lúdicos.

Este último caso, el Amparo en Revisión 237/2014, fue al que al finalmente se le realizó un 
análisis de caso para identificar los argumentos, así como el proceso que se llevó a cabo para el 
reconocimiento de esta nueva dimensión de protección del libre desarrollo de la personalidad. Se 
analizó desde del momento en que se realizó  la solicitud ante las autoridades administrativas y la 
posterior promoción del juicio de amparo indirecto hasta la declaratoria general de inconstitucio-
nalidad 1/2018 de julio de 2021 pronunciada por la SCJN en donde finalmente la SCJN reconoció 
que el Estado no puede restringir de manera absoluta dicha actividad recreativa pues los daños 
generados por el consumo de marihuana afectan solo a la persona que la consume, ordenando 
con ello la expulsión del precepto normativo que contenía dicha prohibición, comprobando con 
esto los alcances del amparo como un medio de control constitucional efectivo en la defensa de 
derechos humanos.

En estudio realizado se incluyeron para el análisis los argumentos dados en la sentencia del 
amparo 844/2013, negado por el juez de distrito, que dio pie al amparo indirecto 237/2014, re-
suelto por la SCJN.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental íntimamente relacionado con 
la dignidad, que garantiza la libertad general de hacer y de ser, los alcances de este derecho son 
amplísimos  en cuanto a su capacidad de proteger diversas acciones y al mismo tiempo por su 
capacidad de restringir las intervenciones del Estado en el ámbito personal del ser humano y su 
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autonomía, es por esta razón que identificar cómo se protege y fundamenta este derecho es tan 
importante para la defensa de las libertades que hoy en día. Su desarrollo en los diferentes siste-
mas jurídicos está íntimamente ligado con el surgimiento del Estado Constitucional de derecho, 
nacido después de la segunda guerra mundial y con el fortalecimiento del papel los tribunales 
constitucionales.

En la sentencia 237/2014, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de prohibir el consumo 
de marihuana con fines recreativos contenida en la norma de salud, a través de un examen de 
proporcionalidad determino que la prohibición absoluta del consumo de marihuana era despro-
porcional por tratarse de una medida que no era necesaria, ya que existían otros medios más 
efectivos para lograr el objetivo de dicha norma (Bernal Pulido, 2014).

Gracias a los recursos presentados por miembros de la Sociedad civil S.M.A.R.T, podemos 
sostener que se llevó a cabo un litigio estratégico en el cual destaco el uso de las metodologías 
jurídicas poco convencionales en doctrina jurídica de México, además de la relevancia del cono-
cimiento científico utilizado para fundamentar una decisión que fue en su momento muy con-
trovertida y que abrió el debate nacional sobre la política prohibicionista que imperan en México 
desde hace varias décadas (Ibarra, 2021).

Si bien una de las cosas más sobresalientes dentro de esta investigación fue que se compro-
bó la efectividad de los medios de control constitucional, como una vía para la protección de los 
derechos humanos (Cossío, 2017,) cabe destacar el tiempo transcurrido desde que se produjo la 
primera solicitud ante la  autoridad administrativa (COFEPRIS) en mayo 2013, hasta el fallo de la 
sentencia del amparo resuelto por la SCJN en 2015 y la posterior declaratoria general de incons-
titucionalidad hasta 2018 y si bien el amparo y protección se otorgó a las personas agraviadas 
por esta ley, los procesos judiciales resultan largos, tardados y al ser recursos que necesitan una 
cierta especialización se vuelven complejos y costosos, lo que obstaculiza el acceso a estos 
medios jurisdiccionales de protección a los derechos humanos y por tanto el acceso a la justicia.

CONCLUSIONES
El libre desarrollo de la personalidad se encuentra reconocido por el sistema jurídico mexicano a 
través de la jurisprudencia y este puede ser garantizado a través de los medios de control consti-
tucional, como lo es el juicio de amparo. Aunque el acceso a este recurso se encuentra limitado 
por su complejidad y los costos que esto genera, produciéndose un problema de acceso a la 
justicia que no debemos dejar pasar por alto.

Otro aspecto para destacar de esta investigación fue la crítica a la sentencia del amparo 
237/2014, debido al uso del test de proporcionalidad, desde la doctrina se señaló la falta de es-
tandarización y de criterios por parte de la SCJN sobre el uso de estas metodologías, las cuales 
ahora son comúnmente empleadas para realizar un análisis de constitucionalidad sobre las nor-
mas y los actos de autoridad, pues señalan que estas pueden llegar a obstaculizar la efectividad 
de estos mecanismos de garantía de los derechos fundamentales.

Pero, por otro lado, destaca el buen uso de metodologías de análisis de derecho compara-
do, de los marcos regulatorios de otras sustancias igualmente nocivas y el análisis de estudios 
científicos sobre los efectos de la cannabis como parte de la pruebas por parte de la SCJN, algo 
escasamente común en nuestro sistema jurídico, al menos hasta ese entonces.

A pesar de que finalmente se reconoció el derecho de las personas a consumir marihuana 
con fines lúdicos y recreativos mediante el juicio de amparo y la posterior Declaratoria General de 
Inconstitucionalidad (DGI), las autoridades administrativas han sido ineficaces en cumplir ambas 
sentencias por la falta de implementación de procesos.
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Aunque la justicia constitucional en México es efectiva, hace falta reforzar la parte de la ejecu-
ción de la sentencia, y si bien la situación jurídica para las personas consumidoras de cannabis ha 
cambiado ya que, si bien el prohibicionismo normativo y administrativo que motivó este interesante 
proceso de justiciabilidad ya no se encuentre vigente, aún hace falta un proceso legislativo que per-
mita a la administración atender las necesidades de los consumidores dentro del marco de la ley.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Estudiantes de derecho y derecho constitucional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento propio.
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RESUMEN
En el año 2020, a nivel internacional, se vivió 
una situación extraordinaria en todos los sen-
tidos: en el político, el económico y el social. 
Por ello, el objetivo de esta investigación es 
analizar la problemática vinculada con el esta-
do que guarda la implementación de acciones 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
en las empresas y el impacto de la COVID-19 
en esta tarea. Como método, se realizó una in-
vestigación con un enfoque cualitativo, ya que 
se conocerán las particularidades del fenóme-
no con base en los registros, informes y demás 
documentos o sitios de internet. En cuanto a 
los resultados, el papel de las empresas fue 
fundamental, ya que como generadoras de 
empleos y detonadoras de inversión, estable-
cieron estrategias no solo para mantenerse en 
operación sino para mantener sus activos, su 
capital y su planta laboral, considerando al mis-
mo tiempo el mantenimiento de las relaciones 
con el entorno en que se desarrolla. En conclu-
sión, la RSC es un enfoque de gestión adminis-
trativa que busca que las empresas retribuyan 
activamente a la búsqueda del bienestar social, 
que permitió mitigar los efectos negativos de la 
pandemia de la COVID-19.
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COVID-19.
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ABSTRACT
In 2020, internationally, an extraordinary situa-
tion was experienced in every sense: politically, 
economically and socially. Therefore, the objec-
tive of this research is to analyze the problems 
linked to the state of the implementation of Cor-
porate Social Responsibility (CSR) actions in 
companies and the impact of COVID-19 on this 
task. As a method, an investigation was carried 
out with a qualitative approach, since the par-
ticularities of the phenomenon will be known 
based on records, reports and other documents 
or internet sites. Regarding the results, the role 
of the companies was fundamental, since as 
generators of jobs and triggers of investment, 
they established strategies not only to remain in 
operation but to maintain their assets, their capi-
tal and their workforce, considering at the same 
time the maintenance of relationships with the 
environment in which it develops. In conclusion, 
CSR is an administrative management approach 
that seeks to encourage companies to actively 
give back in the pursuit of social well-being, 
which allowed mitigating the negative effects of 
the COVID-19 pandemic.

KEYWORDS
Corporate Social Responsibility, Companies, 
COVID-19.
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INTRODUCCIÓN
A nivel internacional, se vivió una situación extraordinaria en todos los sentidos: en el político, el 
económico y el social. A lo que las familias, las empresas y el Estado, tuvieron que transformar 
su gestión para poder atender las necesidades de la población derivando de la pandemia de la 
COVID-19. 

A más de cuatro años de su aparición en China y su proliferación a nivel mundial al grado de 
convertirse en pandemia, el también llamado coronavirus afectó la vida de millones de personas 
y organizaciones, debido a la contingencia sanitaria y la recesión económica que ha generado. 

En este sentido, el papel de las empresas fue fundamental, ya que como generadoras de em-
pleos y detonadoras de inversión, han tenido que establecer estrategias no solo para mantenerse 
en operación sino para mantener sus activos, su capital y su planta laboral, considerando al mis-
mo tiempo el mantenimiento de las relaciones con el entorno en que se desarrolla. De manera par-
ticular, las empresas tuvieron que tomar mano de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones (TIC) para continuar operando, a través de plataformas para la distribución y venta de sus 
productos; ya que, por ser una actividad económica esencial, la producción no podría detenerse. 

Con este contexto, es que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como un enfoque de 
gestión administrativa que busca que las empresas retribuyan activamente a la búsqueda del 
bienestar social, económica y medioambiental; permitió establecer estrategias para mitigar los 
efectos negativos de la pandemia de la COVID-19. 

Bajo estos planteamientos, esta investigación tiene como objetivo analizar la problemática 
vinculada con el estado que guarda la implementación de acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) en las empresas y el impacto de la COVID-19 en esta tarea.

Lo anterior, parte de la hipótesis que el fortalecimiento de la responsabilidad social corporativa 
en las grandes empresas alimenticias y de bebidas en México, permitió fortalecer la productivi-
dad y competitividad de las mismas, en la nueva normalidad que ha generado la pandemia de la 
COVID-19. En la pandemia de la COVID-19, las medidas laborales, económicas y sanitarias que 
las grandes empresas implementaron, permitió contar con mejores condiciones para sus colabo-
radores y para la producción de bienes.

METODOLOGÍA
Se realizará una investigación con un enfoque cualitativo, ya que se conocerán las particularida-
des del fenómeno con base en los registros, informes y demás documentos o sitios de internet 
donde se analiza el papel de la RSC de las grandes empresas y su relación con las acciones que 
realizan a partir de la pandemia de la COVID-19, en pro de la calidad de vida de la población de 
su entorno. Los motivos que dan pie a esta investigación es que la gestión organizacional se ha 
modificado conforme a los cambios que ha representado la pandemia de la COVID-19, por lo que 
es importante analizarlos y generar estrategias para su fortalecimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A través de los últimos años, la responsabilidad social corporativa se ha ido introduciendo en todas 
las grandes empresas, por lo que no existe gran o mediana empresa que no cuente con una estruc-
tura encargada a la práctica de esta temática, lo que significa que los empresarios están compro-
metidos por generar un impacto positivo en el entorno. El cuidado del medio ambiente y el fortaleci-
miento de valores en la sociedad fueron los primeros ítems de la agenda de la responsabilidad social 
corporativa, a la que se han sumado nuevas formas de generar bienestar en la población, siendo 
esta materia hoy en día una pieza clave en el engranaje de la cohesión social (Llorente, 2016).
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El camino para la consolidación de la responsabilidad es largo, por lo que lograr un desarrollo 
sostenible e inclusivo requiere de nuevos modelos para la gestión empresarial, así, la responsabi-
lidad social debe ser tomada como una estrategia, que genera valor agregado en las empresas. 
En este entendido, se dice que una buena gestión financiera, de recursos humanos y materiales 
al interior de las empresas, genera un ambiente propicio para el buen desempeño del sistema de 
responsabilidad social corporativa. 

Es necesario que la alta dirección externalice a todos los integrantes de la organización, el im-
pacto que sus acciones y objetivos tienen en su entorno, tanto los positivos como los negativos 
para realizar una evaluación veras del desempeño del negocio, con base en el diagnostico situacio-
nal y la función de la cadena de valor, para identificar las oportunidades de mejora en donde hay los 
mayores impactos, o aquellos que son relevantes para el negocio y sus partes interesadas.

La responsabilidad social corporativa tiene el deber de llegar a todas las empresas, por lo 
que deben integrarse a esta tarea todos los sectores económicos, por medio de modelos e ins-
trumentos adecuados, con base en sus alcances, fines y metas. Esto debe ir acompañado de 
una inversión, producción y consumo responsables, para que las organizaciones incorporen en 
sus decisiones de negocio criterios sociales y ambientales en adición a los económicos, con los 
cuales se procure tener acciones más sostenibles en la totalidad de sus operaciones y de forma 
transversal a todas sus áreas o unidades de negocios (Reyes Iturbide, 2018).

Desde la década de los noventa del siglo pasado, la responsabilidad social se convirtió en una 
tendencia dentro de las empresas, con el fin de construir mejores condiciones sociales. Sin em-
bargo, actualmente, existe cierta incertidumbre sobre la priorización de los temas de la agenda 
sobre responsabilidad social, sobre el tipo de sociedad que se quiere construir y cuál es el papel 
de cada una de las partes que intervienen en ella. Se esboza que entre las empresas y la sociedad 
se ha determinado una especie de relación dialéctica donde cada una de las partes se interrela-
cionan favoreciéndose entre sí. 

A la par, la temática en estudio debe estar vinculada en todo momento con la innovación, la 
transparencia, la eficiencia y rentabilidad, la competitividad, la confianza, la legalidad para el ba-
lance al interior y el exterior de las empresas. 

Las empresas, deben considerar las consecuencias éticas, sociales y ecológicas de sus acti-
vidades, productos y servicios; para alcanzar una calidad laboral en sus empleados, conducirse 
con ética en las relaciones con sus grupos de interés, respetar al consumidor y participar activa-
mente con la comunidad (Manjarrez Fuentes, Boza Valle, Rizo Zamora, & Muñoz Heredia, 2019).

Ahora bien, la pandemia generada por la COVID-19, ha orillado a que se acreciente la adap-
tabilidad de las empresas, siendo una característica primordial, valorizada y esencial en estos 
tiempos, ya que el mundo que se conocía antes del 2020 se ha transformado, a lo que las empre-
sas se han afrontado a una llamada nueva normalidad con una visión más amplia y adecuada, 
con lo que deben tomar acciones serias y enfocadas respecto a su responsabilidad social. Los 
procedimientos productivos y de gestión dentro de las empresas han cambiado, incluyendo su 
logística, por lo que se han tenido que buscar nuevas maneras de acercarse a sus consumidores 
y de satisfacer sus necesidades. 

En esta situación, es necesario reestructurar la responsabilidad social corporativa, ya que no debe 
verse como un requisito y un plus adicional, sino como la clave para promover una imagen positiva, 
homogénea y contundente ante sus consumidores. Esta temática hoy en día tiene nuevos retos para 
continuar generando beneficios, que deben incluir la seguridad sanitaria, para evitar la propagación 
del virus y promover el autocuidado, al igual que la salud física y mental (Caamaño, 2021).
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Esta situación sanitaria, requiere de nuevos métodos de trabajo y una estrecha colaboración 
entre las áreas involucradas centro de las empresas, como son las encargadas del marketing, 
comunicación, responsabilidad social y protocolos de cumplimiento (Gozzer & Chagas, 2020).

La sociedad se encuentra inmersa en estos momentos en una crisis mundial generada por la 
pandemia de la COVID-19, que exige que cuya recuperación sea sostenible, por lo que la respon-
sabilidad social corporativa es útil para reorientar los modelos de trabajo, generando confianza, al 
interior y al exterior de las empresas, que se verá reflejada en un restablecimiento de la actividad 
económica, una ventaja para la competencia y una mayor oportunidad de permanencia en el 
mercado (Pacto mundial, 2020). 

Así, se puede entender que la recuperación económica transitará por un replanteamiento de 
la función que las empresas tienen en el desarrollo social y el bienestar. Todo esto, con un enfo-
que innovador que transforme los modelos de negocio, de modo que la responsabilidad social 
corporativa sea esencial para el nuevo orden económico que se vive actualmente (García Gálvez, 
Morales Owseykoff, & Olivares Galván, 2020).

La COVID-19, ha venido acompañada de un sin número de defunciones, de desempleo, dismi-
nución de la inversión y el consumo, generando un grave impacto en la economía, por lo que la 
responsabilidad social abre la posibilidad de aplicar estrategias para generar un impacto positivo 
en estos entornos, a través de una participación activa y bajo valores como el respeto y la solida-
ridad (Quevedo Barros, Patiño Astudillo, & Vinueza Morales, 2021).

CONCLUSIONES
Con la situación de la pandemia, existe una necesidad de generar sinergias entre todos los acto-
res políticos, económicos y sociales, para salir abantes de la crisis tanto sanitaria como económi-
ca. Por lo que las empresas deben sentirse parte de la solución, formando parte de las decisiones 
públicas en cuanto a las políticas para afrontar la pandemia. Así, las empresas deben tomar sus 
previsiones para la protección de sus trabajadores, la creación de sistemas de información, de 
nuevos productos financieros hasta la reorientación de su actividad esencial para la elaboración 
de material sanitario

Desde el punto de vista empresarial, conceptos como la responsabilidad social han puesto 
la mirada en cómo mejorar el lugar y los habitantes donde obtienen utilidades, por lo tanto, es 
fundamental su estudio para la generación y apropiación de conocimientos que fortalezcan los 
vínculos entre todos los que convergen dentro y fuera de las empresas, generando valor y redes 
de colaboración que permitan un desarrollo incluyente y efectivo, basado en la responsabilidad y 
la solidaridad.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
No aplica para esta investigación.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Sin fuente de financiamiento.



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Ciencias Sociales y Economía

308

REFERENCIAS
Caamaño, E. (29 de abril de 2021). Expansión. Obtenido de Responsabilidad Social Empresarial, clave en la 

recuperación económica y social: https://expansion.mx/opinion/2021/04/29/responsabilidad-social-
empresarial-recuperacion-economica

García Gálvez, J., Morales Owseykoff, T., & Olivares Galván, H. (2020). La responsabilidad social empresarial 
frente al reto de la COVID-19. Horizontes de la contaduría en las ciencias sociales, 59-84.

Gozzer, J., & Chagas, A. (19 de agosto de 2020). LLYC. Obtenido de Responsabilidad social frente a la 
covid-19. Retos de las empresas para ayudar a combatir la pandemia: https://ideas.llorenteycuenca.
com/2020/08/responsabilidad-social-frente-a-la-covid-19-retos-de-las-empresas-para-ayudar-a-
combatir-la-pandemia/

Llorente, J. (marzo de 2016). Revista UNO. Obtenido de Nuevos retos de la Responsabilidad Social Corporati-
va: https://www.revista-uno.com/numero-23/nuevos-retos-de-la-responsabilidad-social-corporativa/

Manjarrez Fuentes, N., Boza Valle, J., Rizo Zamora, F., & Muñoz Heredia, C. (2019). La Responsabilidad Social 
Empresarial: Retos y Desafíos. Conference Proceedings UTMACH, 763-776.

Pacto mundial. (08 de abril de 2020). Pacto mundial. España. Obtenido de Jornada virtual: Retos y soluciones 
empresariales frente a la crisis provocada por la COVID-19: https://www.pactomundial.org/2020/04/
jornada-virtual-retos-y-soluciones-empresariales-frente-a-la-crisis-provocada-por-la-covid-19/

Quevedo Barros, M., Patiño Astudillo, R., & Vinueza Morales, S. (2021). Responsabilidad social empresarial en 
el contexto del COVID-19. SOCIALIUM revista científica de Ciencias Sociales, 75-85.

Reyes Iturbide, J. (06 de agosto de 2018). El economista. Obtenido de Algunos retos pendientes de la RSE: 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Algunos-retos-pendientes-de-la-RSE-20180806-126.html

 https://expansion.mx/opinion/2021/04/29/responsabilidad-social-empresarial-recuperacion-economica
 https://expansion.mx/opinion/2021/04/29/responsabilidad-social-empresarial-recuperacion-economica
https://ideas.llorenteycuenca.com/2020/08/responsabilidad-social-frente-a-la-covid-19-retos-de-las-e
https://ideas.llorenteycuenca.com/2020/08/responsabilidad-social-frente-a-la-covid-19-retos-de-las-e
https://ideas.llorenteycuenca.com/2020/08/responsabilidad-social-frente-a-la-covid-19-retos-de-las-e
https://www.revista-uno.com/numero-23/nuevos-retos-de-la-responsabilidad-social-corporativa/ 
https://www.pactomundial.org/2020/04/jornada-virtual-retos-y-soluciones-empresariales-frente-a-la-cr
https://www.pactomundial.org/2020/04/jornada-virtual-retos-y-soluciones-empresariales-frente-a-la-cr
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Algunos-retos-pendientes-de-la-RSE-20180806-126.html 


309

RESUMEN
En la actualidad, es fundamental considerar 
todos aquellos aspectos que evidencian la vul-
nerabilidad y las condiciones de vida de la po-
blación, especialmente de quienes habitan en 
áreas rurales. Un ejemplo de ello son los Altos 
de Chiapas, una de las regiones más pobres de 
México, con una población mayoritariamente 
indígena que enfrenta condiciones de pobreza 
extrema y moderada. A pesar de estas dificul-
tades, la comunidad encuentra mecanismos 
para afrontar las adversidades de su entorno. 
Por ello, es importante destacar que, a partir de 
la identificación de los procesos organizativos, 
prácticas y actividades productivas en la comu-
nidad de Xulumo, Yoctontic y la Cabecera del 
municipio de Aldama, Chiapas, se desarrolló la 
investigación denominada “Procesos de Innova-
ción Social”. Aunque el término innovación so-
cial es relativamente reciente, está ganando re-
levancia en diversos territorios debido a su gran 
potencial para solucionar problemas sociales, 
económicos y ambientales, satisfaciendo así 
necesidades básicas. En este contexto, el ob-
jetivo de este documento es relacionar algunas 
dimensiones de análisis necesarias para identi-
ficar cómo, desde estos entornos rurales, las fa-
milias fomentan procesos de innovación social. 

PALABRAS CLAVE
Adaptación, transformación, innovación social, 
procesos, dimensiones.  

Las comunidades rurales: Espacios clave para fomentar la innovación social

Gutiérrez-Pérez, Lucky Alejandrina1*; Ocampo-Guzmán, María Guadalupe1 
y Fletes-Ocón, Héctor Bernabé1 

1Universidad Autónoma de Chiapas
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ABSTRACT
At present, it is essential to consider all those 
aspects that show the vulnerability and living 
conditions of the population, especially those 
living in rural areas. An example of this is the Hi-
ghlands of Chiapas, one of the poorest regions 
of Mexico, with a mostly indigenous population 
facing conditions of extreme and moderate po-
verty. Despite these difficulties, the community 
finds mechanisms to cope with the adversities 
of their environment. Therefore, it is important 
to highlight that, based on the identification of or-
ganizational processes, practices and productive 
activities in the community of Xulumo, Yocton-
tic and the Head of the municipality of Aldama, 
Chiapas, the research called “Social Innovation 
Processes” was developed. Although the term 
social innovation is relatively recent, it is gaining 
relevance in diverse territories due to its great 
potential to solve social, economic and environ-
mental problems, thus satisfying basic needs. 
In this context, the objective of this paper is to 
relate some dimensions of analysis necessary 
to identify how, from these rural environments, 
families promote social innovation processes.

KEYWORDS
Adaptation, dimensions, processes, transforma-
tion, social innovation.
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INTRODUCCIÓN
El municipio de Aldama, ubicado en los Altos de Chiapas, es un territorio diverso y rico en tradicio-
nes, con una población mayoritariamente indígena que ha dependido históricamente de la agri-
cultura de subsistencia. Sin embargo, el cambio climático, los desafíos socioeconómicos y las 
transformaciones productivas han llevado a la comunidad a adaptarse y adoptar nuevas formas 
de producción y organización. En este contexto se plantea la necesidad de explorar cómo las 
comunidades rurales, como las de Aldama, realizan procesos de innovación social para enfrentar 
los desafíos actuales y mejorar su calidad de vida.

El objetivo general de este estudio fue identificar y analizar las prácticas y estrategias de in-
novación social en Aldama, considerando sus dimensiones sociales, económicas y culturales, 
intrínsecamente relacionadas con el entorno, desde una perspectiva teórica que integra el territo-
rio e innovación social. El territorio proporciona el contexto y los recursos, mientras que la inno-
vación social ofrece las herramientas y estrategias para aprovechar estos elementos de manera 
efectiva. Juntos, territorio e innovación social crean un marco integral para el desarrollo sosteni-
ble y equitativo de las comunidades. 

METODOLOGÍA
La investigación se centró en las localidades de Xulumo, Yoctontic y la Cabecera del municipio de 
Aldama, ubicadas en la Región de los Altos de Chiapas, México. Esta zona fue seleccionada de-
bido a sus características socioeconómicas y culturales, así como a la diversidad de actividades 
productivas, tanto agrícolas como no agrícolas, que realizan las familias.

El estudio se llevó a cabo de 2022 a 2024, incluyendo varias fases de trabajo de campo y re-
colección de datos, además de la participación en talleres y eventos comunitarios. Adoptando 
una perspectiva exploratoria y descriptiva, se buscó comprender las actividades de innovación 
social desarrolladas por las familias en el territorio, identificando cómo propician estos procesos 
a partir de su cotidianidad y saberes ancestrales.

Se empleó una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una visión 
integral de la realidad. La observación participante fue fundamental para identificar las activida-
des de las familias, su grado de participación y las redes de articulación de actores. Se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a representantes de grupos de productoras, actores locales rele-
vantes y actores externos involucrados en los procesos, además de cuestionarios aplicados a 
una muestra no probabilística intencionada de las unidades familiares.

Se utilizó una matriz de coherencia teórico-metodológica que abarca las dimensiones necesa-
rias para comprender y analizar la complejidad de estos procesos. Desde la dimensión social, se 
exploraron las formas de organización, la participación en la toma de decisiones y los mecanis-
mos de cooperación y negociación que sustentan las prácticas comunitarias. A nivel económico, 
se analizó la producción agrícola, la diversificación de cultivos y las estrategias de comercializa-
ción que permiten a las familias generar excedentes y acceder a mercados locales y alternativos. 
Finalmente, la dimensión cultural destacó la importancia de los saberes tradicionales, los valores 
compartidos y el sentido de pertenencia e identidad local que guían las acciones y decisiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de los procesos de innovación social en Aldama, Chiapas, se estructuró en torno a tres 
dimensiones fundamentales; económica, social y cultural. De estas dimensiones se retomaron 
las siguientes categorías de análisis: recursos de vida y dinámicas sociales para la subsistencia, 
adaptación o transformación de las actividades productivas, mecanismos de comercialización, 
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y los saberes ancestrales, mecanismos para fortalecer los procesos de innovación social. (ver 
figura 1) Estas categorías fueron fundamentales en la propuesta de “Innovación Social Basada 
en la Comunidad y los Actores Sociales” (ISBCyAS) para comprender integralmente los procesos 
de innovación social en este contexto.

              Figura 1 Esquema de análisis de la propuesta ISBCyAS

                             Fuente: elaboración propia

En la dimensión social (recursos de vida y dinámicas sociales para la subsistencia), se analiza-
ron los mecanismos de colaboración y las formas de organización comunitaria que articulan las 
unidades familiares. Las cuales desempeñan un papel fundamental en la gestión y distribución 
de recursos. A través de la cooperación, reciprocidad y colaboración en actividades productivas y 
de subsistencia, las familias comparten recursos, técnicas de cultivo, métodos de conservación 
y conocimientos. Según Olivé (2012) y García (2016), estas dinámicas organizativas, basadas en 
el trabajo colectivo y el fortalecimiento del tejido social, son fundamentales para el empodera-
miento y la autogestión de las comunidades indígenas. Además, la presencia de una diversidad 
de actores sociales en el territorio es especialmente destacable, ya que estas alianzas brindan 
a las familias la oportunidad de obtener conocimientos, información y financiamiento. A través 
de esta colaboración, las familias pueden acceder a recursos e intercambiar experiencias. Esto 
como señalan Vercher et al. (2022), contribuye a la formación de redes y la promoción de proce-
sos de innovación social.

En la dimensión económica (adaptación o transformación de las actividades productivas, y 
mecanismos de comercialización), se analizaron las innovaciones implementadas por las fami-
lias en sus actividades productivas, como la adopción del sistema de milpa intercalada con ár-
boles frutales diversificada (MIAF-D), la apicultura, la producción de hongos seta, la horticultura y 
las artesanías, en la que han integrado nuevas técnicas y diseños que responden a las demandas 
del mercado. Estos hallazgos coinciden con los planteamientos de Vera et al. (2018) y Olazabal 
et al. (2022), quienes subrayan la importancia de la diversificación de cultivos y la valorización de 
la producción local como estrategias clave para la innovación social en contextos rurales.

Más allá de enfocarse únicamente en productos o tecnologías innovadoras, el estudio enfa-
tiza la relevancia de comprender los procesos mediante los cuales las familias combinan sus 
saberes ancestrales con nuevos conocimientos, como señalan Saraceno (2006) y García (2007). 
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Estas dinámicas de hibridación y adaptación de prácticas productivas son fundamentales en la 
innovación social en Aldama.

En la dimensión cultural (Los saberes ancestrales, mecanismos para fortalecer los procesos 
de innovación social), La combinación de actividades culturales y prácticas productivas con 
enfoques innovadores permite a las comunidades mantener vivas sus tradiciones ancestrales 
mientras adoptan nuevas formas de desarrollo social y económico sostenible. La innovación 
social desempeña un papel clave en este proceso, promoviendo la colaboración, la creatividad y 
la búsqueda de soluciones transformadoras. Como han destacado Olivé (2012) y García (2016). 
La preservación y revalorización de estos aspectos culturales se perfilan como pilares de la inno-
vación social en contextos indígenas rurales.

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que los procesos de innovación 
social en Aldama surgen de la interacción entre las dinámicas comunitarias, los recursos de vida 
locales y la articulación de múltiples actores, tanto a nivel comunitario como extracomunitario. 
Más allá de centrarse en productos o tecnologías innovadoras, el estudio resalta la importancia 
de comprender cómo las familias rurales e indígenas construyen y adaptan sus propias estra-
tegias de subsistencia, producción y organización, en un diálogo constante entre sus saberes 
ancestrales y los nuevos conocimientos.

CONCLUSIONES
Las iniciativas implementadas por las familias de Aldama van más allá de la mejora de sus condicio-
nes económicas. Las actividades productivas que realizan también contribuyen a la conservación de 
los recursos naturales, el fortalecimiento del tejido social y la preservación de la identidad cultural, 
aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible de estas comunidades rurales e indígenas.

Sin embargo, también se identifican desafíos relacionados con la consolidación y sostenibi-
lidad de estos procesos. Algunas actividades parecen estar más arraigadas, mientras que otras 
dependen en gran medida del acompañamiento de actores externos, lo que plantea interrogantes 
sobre la autonomía y el empoderamiento de las comunidades. 

En este sentido es necesario que las iniciativas comunitarias sean apoyadas y adoptadas en 
las políticas públicas con enfoques más integradores. Esto implica reconocer el conocimiento 
y las prácticas locales, fomentar la participación de las comunidades y abordar de manera in-
tegral los aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales. Para lograrlo, es necesario 
establecer mecanismos de colaboración entre las comunidades, el sector público y los actores 
relevantes que ya tienen presencia en el territorio. Estos mecanismos podrían incluir la creación 
de espacios de diálogo y concertación, la promoción de alianzas estratégicas y la asignación de 
recursos para el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias. De esta manera, se podrían favo-
recer el diseño e implementación de estrategias de producción y comercialización más ajustadas 
a las necesidades y capacidades locales.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Se verán beneficiados las unidades familiares de las tres localidades de Aldama Chiapas, en 
donde se desarrolló la investigación, de la misma manera las instituciones que tienen presencia 
en el municipio. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT)
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RESUMEN
Chiapas, según el INEGI, alberga 5,543,828 per-
sonas, representando el 4.4 % de la población 
nacional, con una distribución de género de 51 % 
mujeres y 48.8 % hombres. La ENOE reporta que 
2,177,737 chiapanecos están económicamente 
activos, mayormente en el sector terciario, pero 
el 77 % apenas gana entre 1 y 2 salarios míni-
mos. La pobreza afecta gravemente a la región: 
el CONEVAL indica que el 28.2 % vive en pobreza 
extrema multidimensional y el 36.6 % está en la 
línea de pobreza extrema por ingresos, con ca-
rencias sociales que incluyen educación, salud, 
seguridad social, vivienda y alimentación.

A pesar de estos desafíos, la visión de Amar-
tya Sen, (2000), centrada en la importancia de 
expandir las libertades humanas para lograr un 
verdadero desarrollo. La Ley General de Desarro-
llo Social y la Ley de Planeación para Chiapas es-
tablecen marcos para abordar estos problemas, 
enfatizando la importancia de los planes de de-
sarrollo municipales que reflejen las necesidades 
locales y promuevan un crecimiento sostenible.

La evaluación del nivel de cumplimiento (NdC) 
se presenta como una herramienta crucial para 
medir la eficacia de la gestión gubernamental 
en la implementación del plan de desarrollo mu-
nicipal, en la pertinencia de garantizar que inte-
gren las necesidades reales de la población y se 
logren resultados efectivos en términos de efi-
ciencia, eficacia, impacto y sostenibilidad para el 
desarrollo humano y social en Chiapas.

PALABRAS CLAVE
Chiapas, evaluación, nivel de cumplimiento, po-
líticas públicas, plan municipal.
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ABSTRACT
According to INEGI, Chiapas is home to 5,543,828 
people, representing 4.4 % of the national popu-
lation, with a gender distribution of 51 % women 
and 48.8 % men. The ENOE reports that 2,177,737 
Chiapas residents are economically active, mostly 
in the tertiary sector, but 77 % earn only between 
1 and 2 minimum wages. Poverty severely affects 
the region: CONEVAL indicates that 28.2 % live in 
multidimensional extreme poverty and 36.6 % are 
on the extreme poverty line by income, with social 
deficiencies including education, health, social se-
curity, housing, and food.

Despite these challenges, Sen’s development 
vision highlights the importance of expanding hu-
man freedoms to achieve true development. The 
General Law of Social Development and the Plan-
ning Law for Chiapas establish frameworks to ad-
dress these issues, emphasizing the importance 
of municipal development plans that reflect local 
needs and promote sustainable growth.

The evaluation of the level of compliance 
(NdC) is presented as a crucial tool to measure 
the effectiveness of government management 
in implementing the municipal development 
plan, in ensuring that it integrates the real needs 
of the population and achieves effective results 
in terms of efficiency, effectiveness, impact, and 
sustainability for human and social develop-
ment in Chiapas.

KEYWORDS
Chiapas, evaluation, level of compliance, public 
policies, municipal plan.
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INTRODUCCIÓN
La realidad sociodemográfica y económica de Chiapas, uno de los estados más grandes y di-
versos de México, se despliega como un tapiz complejo de cifras y problemáticas. Con una po-
blación que rebasa los 5.5 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Chiapas alberga alrededor del 4.4 % de la población nacional, una proporción 
que habla de su relevancia en el contexto del país. No obstante, detrás de esta cifra se esconden 
desafíos significativos en materia de desarrollo humano y social.

Desde el punto de vista económico, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
revela una realidad marcada por la informalidad y la limitada diversificación económica. Aunque 
más de dos millones de personas conforman la población económicamente activa, la mayoría de 
ellas se encuentra concentrada en actividades primarias y terciarias, con una notable ausencia 
en sectores más dinámicos y con mayores oportunidades de crecimiento. Además, la mayoría 
de la población ocupada enfrenta condiciones precarias, con ingresos que apenas superan uno 
o dos salarios mínimos, lo que evidencia una brecha significativa en términos de distribución del 
ingreso y acceso a oportunidades económicas.

Sin embargo, el mayor reto para Chiapas no radica únicamente en su panorama económico, 
sino en la persistencia de la pobreza y la desigualdad que afecta a gran parte de su población. 
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), más del 28 % 
de los chiapanecos viven en condiciones de pobreza extrema multidimensional, una cifra alar-
mante que apenas ha experimentado variaciones mínimas en los últimos años. Esta pobreza se 
manifiesta en múltiples dimensiones, desde la carencia de acceso a servicios básicos como la 
salud y la educación, hasta la insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas como la 
alimentación y la vivienda digna.

En este contexto, las políticas públicas juegan un papel fundamental en la búsqueda de so-
luciones efectivas para combatir la pobreza y promover un desarrollo inclusivo y sostenible en 
Chiapas. La Ley General de Desarrollo Social establece el marco legal para la formulación y apli-
cación de políticas compensatorias y asistenciales, así como la creación de oportunidades de 
desarrollo productivo e ingreso para los grupos más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, 
la efectividad de estas políticas depende en gran medida de la capacidad de los gobiernos mu-
nicipales para diseñar e implementar estrategias adecuadas que respondan a las necesidades 
específicas de sus comunidades.

METODOLOGÍA
El enfoque metodológico adoptado para este estudio se basa en un análisis de la efectividad de 
las políticas públicas integradas a los planes municipales, con el objetivo de comprender su per-
tinencia en el desarrollo territorial. Por ello, siguiendo la premisa de Quiroz en Martínez (2006), se 
selecciona una estrategia metodológica que permita alcanzar los objetivos de manera eficiente, 
minimizando el esfuerzo y maximizando los resultados. Esto implica una ampliación de los hori-
zontes de visión para comprender, analizar y valorar la realidad que se desea conocer.

En este contexto, el procedimiento de análisis de información se inicia con la revisión del marco 
teórico y metodológico de modelos de evaluación, con el fin de fundamentar y contextualizar ade-
cuadamente el estudio. Además, se lleva a cabo un análisis detallado de las disposiciones norma-
tivas que regulan el diseño y el nivel de cumplimiento de los planes de desarrollo a nivel municipal.

Para el acopio de los planes municipales, se utilizó la Plataforma Nacional de Transparencia, 
mediante el cual, se solicitó información de los 124 gobiernos municipales de Chiapas, cabe 
precisar que solo se obtuvo respuesta del 80 %, para integración de la información, se estructuró 
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un tablero para visualizar a nivel de Municipio, Eje rector y las Políticas Públicas instrumentadas 
para el periodo 2018 al 2024.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Chiapas, desde el contexto territorial, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía “INEGI”, en el Censo de Población y Vivienda 2020,  se contabilizaron  5,543,828 personas, 
equivalente al 4.4 % de la población nacional, de los cuales 51 son mujeres y 48.8 % hombres 
(INEGI, 2020), distribuidos geográficamente en 124 municipios, de los cuales, según datos del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 47 son indígenas (INPI, 2021)1. 

Desde la perspectiva económica, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo “ENOE”, la población económica ocupada (PEO) de 15 años y más, equivale 2,177,737 
personas, sectorizados en actividades primarias 37 %, secundarias 15 % y terciarias 48 %; sin 
embargo, 77 % de esta población solo tienen ingresos de 1 hasta 2 salarios mínimos. (INEGI, 
ENOE, tercer trimestre 2022)2.

Por su parte, la pobreza y desigualdad territorial que impera en Chiapas, por causas 
multifactoriales inhiben la calidad de vida de las personas, con base al Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL,2023), 28.2 % de la población 
chiapaneca, se encuentra en pobreza extrema multidimensional, con una variación 
menor del 0.8 puntos porcentuales comparado con el año 2020; en tanto que, 36.6 
% se encuentra en la línea de pobreza extrema por ingresos, situación que se agudi-
za al observar los indicadores de carencias sociales, visibilizando que, 31.1 % de la 
población tiene carencia por rezago educativo, 66.1 % por acceso a los servicios de 
salud, 77.9 % por seguridad social, 22.1 % por calidad y espacio de la vivienda, 50.8 % 
sin acceso a los servicios básicos en la vivienda y 20.9 % carencias por alimentación 
nutritiva y de calidad. 

Lo anterior, es distante a la tesis de Sen (2000), respecto al desarrollo humano, al sostener que:
Se concibe el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que 
disfrutan los individuos […], podemos llamarlos, respectivamente, papel constitutivo 
y un papel instrumental. El papel constitutivo de la liberta esta relacionado con la im-
portancia de las libertades fundamentales para el enriquecimiento de la vida humana. 
Entre las libertades fundamentales se encuentran algunas capacidades elementales 
como, por ejemplo, poder evitar privaciones como la inanición, la desnutrición, la mor-
bilidad prematura, o gozar de las libertades relacionadas con la capacidad de leer, 
escribir y calcular, la participación política y la libertad de expresión, etc.  Desde esta 
perspectiva constitutiva, el desarrollo implica la expansión de estas y otras libertades 
básicas. Desde este punto de vista, el desarrollo es el proceso de expansión de las 
libertades humanas, y su evaluación ha de inspirarse en esta consideración (p.55).

La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 9º, señala que: 
Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Fe-
deral, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y 

1   https://www.inpi.gob.mx/indicadores2020/
2  https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados   tabulados básicos III Trimestre (ENOE_N) 2022.
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asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en benefi-
cio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, desti-
nando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables. 
(Cámara de Diputados, 2021).  
En este contexto, los gobiernos municipales desempeñan un papel crucial en la pro-
moción de un crecimiento sostenible y en la mejora de la calidad de vida de sus 
ciudadanos. Los Planes de Desarrollo Municipales, se presentan como herramientas 
fundamentales para orientar las políticas y acciones, y se espera que reflejen las prio-
ridades y necesidades de la población, como una visión para impulsar el desarrollo y 
reducir los niveles de precariedad territorial.

La Ley de Planeación para el Estado de Chiapas en su artículo 12, establece que, el proceso 
de planeación se integra por cuatro etapas: Formulación, Instrumentación, Control y Evaluación; 
entendiendo por evaluación, el análisis sistemático de los planes y programas de desarrollo, con 
la finalidad de reportar el nivel de cumplimiento de las políticas públicas y objetivos, con relación 
a las metas programadas, en términos de eficiencia, eficacia y economía.

Lo anterior, en la consideración que, la implementación conlleva a dar seguimiento y 
en el estricto sentido evaluarlas, con el propósito de conocer la ruta adecuada o si el 
impacto es el esperado, en este sentido, García y Moreno (2010)3, señalan que: 
la evaluación como la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o 
política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El 
objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, 
la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. (García López & García 
Moreno, 2010)

En este aspecto, la evaluación del nivel de cumplimiento (NdC) como una metodología espe-
cífica tiene por objeto de propiciar una rendición de cuentas sobre el avance de instrumentación 
de los planes de desarrollo; sin embargo ¿Es suficientes NdC en la eficacia de la gestión, para 
modificar las decisiones adoptadas en implementación de las políticas públicas a nivel territorial 
durante 2018 al 2021 y del 2021-2024?

CONCLUSIONES
Es fundamental señalar que la investigación está en curso y que los avances están delineando el 
camino hacia la construcción empírica de conclusiones que, a la par del objetivo, busca analizar 
las políticas públicas de los planes de desarrollo municipal, los cuales, al momento revelan una 
tendencia que priorizan una serie de iniciativas y proyectos que buscan fortalecer la calidad de 
vida, contribuyendo a la consecución de objetivos más amplios de desarrollo humano y social.

En este contexto, los planes de desarrollo municipal delineados entre 2018 y 2024 reflejan un 
enfoque integral para abordar múltiples áreas de interés público. A través de la priorización de 
servicios básicos, seguridad pública, desarrollo social, económico y ambiental, se busca forta-
lecer la infraestructura municipal y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, 
la efectividad de estas políticas depende de la ejecución y la asignación adecuada de recursos. 

3 El libro Gestión para Resultados (García y Moreno, 2010) publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo
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No obstante, la continuidad y la evaluación de estos planes en la práctica son cruciales para 
garantizar resultados tangibles y la satisfacción de las necesidades locales. La coordinación en-
tre diferentes niveles de gobierno y la participación ciudadana efectiva también son fundamen-
tales para asegurar que estos objetivos se cumplan de manera equitativa y transparente, promo-
viendo así un desarrollo integral y sostenible en los municipios involucrados.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
El trabajo busca contribuir a la interacción de la sociedad civil y gobierno como actores territoriales, 
hacia una mayor apertura en la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas; asimis-
mo, en las buenas prácticas de los gobiernos municipales en la correlación entre el cumplimiento 
de avance de los planes de desarrollo y el impulso del desarrollo territorial; también, en la genera-
ción de recomendaciones desde un enfoque holístico en la evaluación de la gestión gubernamental, 
contribuyendo al conocimiento en el campo de la gobernanza local y el desarrollo territorial.
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RESUMEN
El presente trabajo analiza la evolución que los 
indicadores de pobreza y rezago social han te-
nido en término de una década (2010-2020) 
entre la población del territorio de Tuxtla Gu-
tiérrez. Se emplea la metodología cuantitativa 
mediante la revisión de fuentes secundarias 
para identificar la trayectoria que el problema 
de las pobrezas y el rezago social han presen-
tado para el caso particular de Tuxtla Gutiérrez. 
El principal hallazgo señala que, en el inter de 
una década, el comportamiento de la pobreza 
extrema por ingresos se ha incrementado al 
pasar de 84 mil a 117 mil personas (del 14.9 % 
al 20.1 % de la población), representando la for-
mación de un grupo poblacional de más de 32 
mil personas en pobreza extrema por ingreso, 
equivalente a la población total de municipios 
como Pichucalco o Bochil. En cuanto al Grado 
de Rezago Social, los datos permiten observar 
que este también ha tenido un incremento im-
portante, al pasar de un nivel medio en 2010, 
a un nivel muy alto con 56 Zonas de Atención 
Prioritaria en 2020, siendo estas áreas con al-
tos índices de pobreza y marcadas condiciones 
de marginación y rezago para el ejercicio de los 
derechos para el desarrollo social.
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ABSTRACT
This work analyzes the evolution of poverty and 
social backwardness indicators over a decade 
(2010-2020) among the population of the terri-
tory of Tuxtla Gutiérrez. The quantitative metho-
dology is used through the review of secondary 
sources, including [specific sources], to identify 
the trajectory that the problem of poverty and 
social backwardness has presented for the par-
ticular case of Tuxtla Gutiérrez. The main fin-
ding indicates that, in the space of a decade, 
the behavior of extreme poverty by income has 
increased from 84 thousand to 117 thousand 
people (from 14.9 % to 20.1 % of the popula-
tion), representing the formation of a population 
group of more than 32 thousand people in ex-
treme poverty by income, equivalent to the total 
population of municipalities such as Pichucalco 
or Bochil. Regarding the Degree of Social Lag, 
the data allows us to observe that this has also 
had a significant increase, going from a medium 
level in 2010 to a very high level with 56 Priority 
Attention Zones in 2020, these areas with high 
rates. Of poverty and marked conditions of mar-
ginalization and backwardness for exercising 
rights for social development.

KEYWORDS
Marginalization, poverty, social backwardness.
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INTRODUCCIÓN
La pobreza como condición humana, representa uno de los mayores retos para cualquier socie-
dad que se digne señalar como parte integral de sus fundamentos la procuración de las condi-
ciones materiales y simbólicas para que todos sus miembros puedan, no solo, satisfacer sus 
necesidades básicas fundamentales, sino también potenciar sus capacidades para incidir a su 
vez en el desarrollo de la sociedad de la que forman parte.

La presente ponencia se enfoca en el análisis y evolución que han tenido dos de los principa-
les indicadores con los que se pueden llegar a dimensionar el avance o retroceso del desarrollo 
socioeconómico de las distintas sociedades, uno de ellos consiste en el indicador de la pobreza 
extrema por ingresos que reporta en forma periódica el Consejo Nacional para la Evaluación de 
la Política Social (CONEVAL), y el otro es el Grado de Rezago Social (GRS) que también reporta el 
propio CONEVAL. El objetivo de su análisis radica en que ambos son complementarios y permi-
ten expresar las condiciones de carestía, precariedad y marginación que presentan los distintos 
grupos sociales que conforman el conglomerado humano que en este caso corresponde a la ciu-
dad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que como núcleo central, neurológico de la entidad, se supone 
debería manifestar condiciones muy distintas, o por lo menos destacable en cuanto al combate a 
la pobreza se refiere, pero como se plantea, los resultados no parecen demostrar este supuesto.

Se parte de exponer los elementos que constituye a cada uno de los indicadores en cuestión, 
para luego expresar el comportamiento que han tenido durante el periodo de 2010 a 2020 para el 
caso del municipio de Tuxtla Gutiérrez, para pasar a su análisis correspondiente. Finalmente se 
expresan algunas reflexiones finales sobre lo que representa la tendencia y el comportamiento 
de cada indicador para el caso de Tuxtla Gutiérrez en la actualidad.

METODOLOGÍA
La metodología es cuantitativa. Se parte de obtener de las bases de datos disponibles del CO-
NEVAL, los datos históricos de cada indicador, para su análisis comparativo en el tiempo. La 
disponibilidad de los datos desagregados no permite ir más allá del año 2010, fecha en la que 
se comienza a registrar de manera oficial la información a nivel municipal, y hasta el año 2020, 
por la disponibilidad de recursos estadísticos oficiales publicados tanto por el propio CONEVAL, 
como los disponibles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desagregados 
a nivel municipal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con los datos del CONEVAL (2021), de la población total que conformaba el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el año 2020, el 46.2 % de la misma, se encontraba en situación 
de pobreza y el 9.8 %, en situación de pobreza extrema, posicionando a la capital chiapaneca en el 
lugar 14 de los 15 municipios más empobrecidos a nivel nacional. Conforme al informe relativo a 
la Medición de la Pobreza del propio CONEVAL, el 26.4 % de la población total de Tuxtla Gutiérrez 
sufría vulnerabilidad por carencias sociales y el 7.2 % por ingresos. Mientras que, para ese mismo 
año (2020), el 53.3 % de la población apenas contaba con ingresos ubicados por debajo a la Línea 
de Pobreza por Ingresos (LPI), en tanto que, el 20.1 % de la población de Tuxtla Gutiérrez, sufría 
de una situación más grave, contando con ingresos ubicados por debajo de la Línea de Pobreza 
Extrema por Ingresos (LPEI).

Importante recordar lo que significan estos dos últimos conceptos, para poder dimensionar 
lo profundo del problema. De acuerdo con el propio CONEVAL, la Línea de Pobreza por Ingresos 
(LPI) representa la:
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Suma de los costos de la canasta alimentaria y no alimentaria que permite identificar 
a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades básicas, aun si hiciera uso de 
todo su ingreso. (CONEVAL, 2020).

Por su parte la Línea de Pobreza Extrema por Ingreso (LPEI), representa el “[…] costo de la ca-
nasta alimentaria que permite identificar a la población que, aún al hacer uso de todo su ingreso 
en compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.” 
(CONEVAL, 2020)

En este sentido, el problema particular que se presenta en Tuxtla Gutiérrez, radica en el incre-
mento tanto en términos relativos, como en el número total de la población que sufre condiciones 
de pobreza moderada y pobreza extrema por ingresos, al pasar del año 2010 de una población 
de poco más de 295 mil personas (52.1 % de la población) a más de 311 mil personas (represen-
tando el 53.3 % de la población) sufriendo condiciones de pobreza moderada para el año 2020; 
mientras que la condición del total de la población en pobreza extrema por ingresos, durante este 
mismo lapso, pasó de poco menos de 85 mil personas (14.9 % de la población) a más de 117 
personas (20.1% de la población total de Tuxtla Guitérrez), estamos por tanto, ante un incremento 
del 38.44 % de la población total y, más de 32 mil personas en condiciones de pobreza extrema 
por ingresos en el periodo de diez años, y cuya tendencia plantea un grave problema de ingresos 
insuficientes para permitirles a las personas alcanzar un nivel adecuado de calidad de vida y de 
acceso a los satisfactores materiales que componen tanto la canasta alimentaria como la no 
alimentaria que señala el CONEVAL, como se aprecia en la Figura 1.

Lo anterior, permite reflexionar la gravedad de esta situación al señalar que el aumento del to-
tal de la poblacional en situación de pobreza extrema por ingresos de Tuxtla Gutiérrez en el lapso 
de la década de referencia (2010-2020) representa a la población total que en 2020 presentaban 
municipios como Pichucalco, Altamirano o Bochil, por citar algunos y, cuya población total se 
estimaba cercana a las 32 mil personas, en otro sentido lo podemos dimensionar como un creci-
miento de un aproximado de 3,257 personas en condiciones de pobreza por ingreso en términos 
de diez años en el territorio de Tuxtla Gutiérrez. Si a este escenario se agrega el hecho de que la 
tendencia del indicador es incremental, se puede visualizar un panorama nada alentador para el 
desarrollo territorial del municipio.

                     Figura 1. Evolución de la pobreza extrema por ingresos en Tuxtla Gutiérrez, 2010-2020.
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En cuanto al indicador del Grado de Rezago Social (GRS) que de igual forma mide el propio 
CONEVAL, se presenta para Tuxtla Gutiérrez un panorama similar. En función de los datos de 
CONEVAL (2022, 2023), se logra observar un aumento del indicador cuyo constructo considera 
variables como acceso a servicios de salud, servicios básicos en la vivienda, educación, activos 
en el hogar y calidad y espacio de la vivienda, entre otros; el cual pasó en el lapso de la misma 
década de referencia (2010-2020), de observar un nivel medio de rezago social registrado como 
promedio del total de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB’s) del total del municipio obser-
vadas en el año 2010, a un promedio muy alto para el 2020, conglomerando un total de 56 Zonas 
de Atención Prioritarias (ZAP) cuya definición, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social 
(LGDS) son consideradas como “[…] áreas o regiones rurales o urbanas, cuya población registra 
índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y reza-
gos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.” (Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxtla Gutiérrez 2021-2024, 2022, pp. 4-5)

CONCLUSIONES
Bajo el contexto antes señalado, con los datos presentados y las tendencias de los indicadores, 
nos permiten reflexionar sobre los mismos y sostener que, el problema de la pobreza y el rezago 
social, como procesos sociales multidimensionales que condicionan y limitan el desarrollo de los 
actores locales en el territorio, permiten visualizar a la capital chiapaneca no como un solo terri-
torio, sino como muchos micro territorios que presentan condiciones diferenciadas de desarrollo 
socioeconómico. El problema de la pobreza multidimensional, y el rezago social que conlleva, o 
en algunos casos se retroalimenta y reformula, invita a pensar ¿por qué sucede?, ¿qué aspectos 
del territorio (internos o externos) permiten que la pobreza y el rezago social prevalezca después 
de una década?, ¿cómo es posible que, en la ciudad más importante del estado de Chiapas, por 
cuya importancia, se supone no debería ocurrir, presenta una población empobrecida y bajo es-
tas condiciones de vida?

La respuesta de ninguna manera es sencilla de plantear, sin embargo, no se puede negar la re-
levancia de su atención por los múltiples efectos y consecuencias que se pueden derivar de esta 
situación, que de no atenderse de forma oportuna puede conllevar a una mayor desintegración del 
tejido social desde los múltiples ámbitos desde donde se puede observar. Su atención es prioritaria, 
tal como lo señala el objetivo número uno de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU.
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RESUMEN
Chiapas se reconoce por su patrimonio cultu-
ral, étnico y de biodiversidad, caracterizado por 
su riqueza hidrológica, representado por los 
ríos, Grijalva y Usumacinta, que son de gran im-
portancia económica, social, cultural y por los 
servicios ambientales que aportan. Otra carac-
terística del Estado, es su dispersión poblacio-
nal, alrededor de 20,000 localidades con 2,500 
habitantes y más de 18,000 con menos de 100 
habitantes, lo que se traduce en condiciones de 
desigualdad en los servicios básicos de agua 
potable y saneamiento que se vinculan con las 
dimensiones de la pobreza. La investigación 
tuvo como objetivo determinar si la política 
pública para garantizar el derecho humano al 
agua y al saneamiento, considera los aspectos 
culturales y valores de las comunidades rurales 
y de población indígena hablante de la lengua 
tojolabal de Las Margaritas y La Trinitaria, Chia-
pas. El estudio se realizó bajo el enfoque cuali-
tativo, interpretativo y exploratorio. Resultando 
que los mecanismos de gestión no toman en 
cuenta el conocimiento, sus valores generales, 
sistemas de organización social, los símbolos, 
prácticas, y la construcción de su propia con-
cepción del agua y el cuidado de su entorno de 
las comunidades tojolabales. 
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ABSTRACT
Chiapas is recognized for its cultural, ethnic and 
biodiversity heritage, characterized by its hydro-
logical wealth, represented by rivers, Grijalva and 
Usumacinta, which represent great economic, 
social, cultural and environmental importance 
for the service they provide. Another characte-
ristic of the State is its population dispersion, 
around 20,000 localities with 2,500 in habitants 
and more than 18,000 with less than 100 inha-
bitants causing conditions of inequality in the 
basic services of drinking water and sanitation 
that are linked to the dimensions of poverty. The 
objective of the research was to determine if pu-
blic policy to guarantee the human right water 
and sanitation considers the cultural aspects 
and values of the rural communities and indige-
nous population speaking the tojolabal langua-
ge of Las Margaritas and La Trinitaria, Chiapas. 
The study was carried out under the qualitative, 
interpretative and exploratory approach. Resul-
ting in that the management mechanisms do 
not consider knowledge, its general values, so-
cial, organization systems, symbols, practices 
and the construction of its own conception of 
water and the care of its environment of the to-
jolabal communites.

KEYWORDS
Human rights, sanitation, Water. 
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INTRODUCCIÓN
El acceso al agua y saneamiento básico en la vivienda, son temas relevantes en la agenda de 
gobierno por el vínculo que tiene con otros derechos, tales como: a la vida, la salud, a un medio 
ambiente sano, la alimentación, la educación, la vivienda, a participar en la vida cultural. En el 
2010 la ONU mediante la Resolución 64/292, reconoció el derecho humano al agua y al sanea-
miento, siendo México uno de los 145 países que ratificaron el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En el contexto nacional, “el reconocimiento del dere-
cho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible, como un derecho humano”, establecido en el párrafo 
sexto del artículo 4°de la Constitución, publicado el 8 de febrero de 2012. Representando uno de 
los mayores logros para el Estado mexicano, el reconocimiento a ese derecho fundamental y, 
sobre todo su garantía, que se constituye como indispensable para el pleno desarrollo y bienes-
tar del ser humano. Así mismo, en los derechos humanos de Tercera Generación, se contemplan 
los Derechos de los Pueblos o de Solidaridad, que surgen de la necesidad de cooperación y/o 
solidaridad, destacando la incorporación de la transversalidad de los derechos de los pueblos 
originarios, a partir de las reformas constitucionales para garantizar la dignidad de estos grupos. 
Transformándose en un proyecto de nación que en el Constituyente se determina con base a los 
principios de una sociedad, un Estado y un derecho, fundamentado en las interacciones sociales, 
políticas, jurídicas, interculturales y ambientales (González Galván, 2008). 

El planteamiento del problema de investigación se centró en la laguna que parte de observar 
cómo se ejecutan e imponen acciones de la política pública de agua potable y saneamiento, sin 
considerar los aspectos y lineamientos internacionales de los derechos humanos para la atención 
de las comunidades rurales y población indígena. Con la finalidad de atender a esta laguna de in-
vestigación desde los estudios regionales, se planteó como objetivo, determinar si los mecanismos 
de participación, que establece el gobierno y las instituciones, son culturalmente adecuados en la 
gestión del acceso al agua y saneamiento en las comunidades rurales y de población indígena de 
Las Margaritas y La Trinitaria, Chiapas cuya población es hablante de la lengua tojolabal. 

METODOLOGÍA
El estudio se realizó bajo el enfoque cualitativo, interpretativo y exploratorio, esta metodología 
permitió centrar los acontecimientos con el dialogó del conocimiento empírico generado de las 
experiencias vividas en el contexto rural y étnico (tojolabal), en torno al acceso al agua y al sanea-
miento (Sandoval Casilimas, 2002). Para la recolección de información se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas a personajes clave de la comunidad: Comisariado Ejidal e Integrantes del Co-
mité de Agua; a nivel institucional a el Coordinador de la Micro-Región V Frontera Nuevo Huixtán, 
médico y enfermero del Centro de Salud y Delegados Técnicos Municipales del Agua (DTMA). 
Otro instrumento fue la técnica de observación no participante aplicada durante los recorridos de 
campo. El estudio se realizó en la comunidad Santa Margarita Río Azul, municipio de Las Marga-
ritas, en el municipio de La Trinitaria se tenían considerado Nuevo Chapultepec y Nuevo Porvenir, 
pero no se dieron las condiciones por la presencia de un conflicto social y político. La aplicación 
de los instrumentos metodológicos se realizó del 22 al 28 de abril de 2023. Cabe mencionar que 
los resultados que se presentan forman parte del estudio de investigación denominado “Política 
pública de acceso al agua y saneamiento de la región hidrosocial-política e intercultural de Las 
Margaritas y La Trinitaria, Chiapas”. Antes de centrarse en los resultados, es pertinente mencionar 
que el área de estudio conformada por los municipios de Las Margaritas y La Trinitaria, se carac-
teriza por su reconfiguración social, política. ambiental y cultural, así como por la producción del 
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espacio-territorio resultado de los movimientos socioterritoriales y socioespaciales, por las inte-
racciones sociales, étnico y comercial entre las poblaciones que se ubican en la franja fronteriza 
entre México y Guatemala. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir del análisis e interpretación de la información generada en los instrumentos, se deter-
minó que en la comunidad Santa Margarita Agua Azul, tienen acceso y disponibilidad de agua 
entubada que destinan para las actividades domésticas, mientras que el agua que utilizan para 
consumo y preparación de alimentos es la que obtienen del pozo que tienen a nivel vivienda. So-
bre la calidad del agua, se preguntó ¿Qué alternativa utilizan para purificar el agua, que usan para 
consumo y preparación de alimentos? las respuestas fueron que hierven el agua, pero durante 
los diálogos, surgieron comentarios, al decir que “prefieren no hervir, “porque entonces el agua que 
toman ya no está viva, y como el agua del pozo es un agua limpia que no se ensucia, como la que 
viene en la tubería”. Si bien, la problemática no se centra en el acceso y disponibilidad de agua, 
sino en los aspectos de asequibilidad y calidad del agua. 

En el ámbito de saneamiento a nivel vivienda, disponen de letrinas tipo hoyo con ventilación, a 
partir de lo observado se determinó que la construcción e instalación no cumplen con los crite-
rios técnicos, las condiciones son precarias, algunas casetas están construidas con materiales 
sólidos (block), en su mayoría son de madera; no tiene instalado el tubo de ventilación, ni adita-
mento que haga la función de retrete o taza de baño. Con base a las condiciones encontradas 
se determinó que el saneamiento es deficiente e inadecuado. Al preguntar sobre la alterativa de 
drenaje, expresaron que no están de acuerdo, al mencionar “que las aguas de uso en las viviendas, 
serian descargadas al río Euseba, y se va a ensuciar, ya no tendría vida”, lo que sugiere la importan-
cia que representa el río en la convivencia entre las familias tojolabales.  

En el caso de las comunidades de La Trinitaria, se indicó que no fue posible realizar la aplica-
ción de los instrumentos metodológicos, aun cuando se tenía la anuencia de las autoridades de 
las comunidades, sin embargo, por la presencia de un conflicto generado por la ruptura en el pro-
ceso de gestión para la construcción de un pozo comunal, donde el DTMA, fungió como interlo-
cutor entre la comunidad, el Ayuntamiento, la CONAGUA y la Asociación Civil. Lo que no permitió 
las condiciones de acceso a Nuevo Chapultepec y Nuevo Porvenir. Por ello la caracterización del 
acceso al agua y saneamiento y lo referente a la disponibilidad, calidad, accesibilidad y asequibi-
lidad, se determinó a partir de la información de las entrevistas semiestructuradas aplicadas al 
DTMA y el Coordinador de la Microcuenca río Blanco-Lagunas de Montebello, y de los recorridos 
previos. Los entrevistados coincidieron al mencionar que, por las características hidrológicas, se 
cumple con el acceso y disponibilidad por medio del sistema de tubería, el agua que utilizan para 
consumo y preparación de alimentos la obtienen de pozos. Con relación a la calidad, no se puede 
determinar si cumple este parámetro, por carecer de datos, el DTMA es el encargado de realizar 
el monitoreo de calidad del agua, sin embargo, se limita a la cabecera del municipio. Con relación 
al análisis e interpretación del saneamiento, el informante indicó que la mayoría de las familias 
disponen de letrinas de tipo hoyo, que fueron construidas e instaladas con recursos propios. 
Señalando que hasta la fecha de la investigación de campo (mayo 2023) no tenían gestionado o 
aprobado proyecto sobre letrinas en estas comunidades.

Para el análisis a nivel institucional, a partir de los resultados obtenidos y el cruce con el ob-
jetivo de la política hídrica del Estado, que establece “Garantizar progresivamente los derechos 
humanos al agua y al saneamiento, especialmente a la población más vulnerable y desatendida” 
(CONAGUA, 2021), y siguiendo la alineación de la política pública de agua y saneamiento en los 
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Planes de Desarrollo de estos municipios, se identificó que no consideran acciones específicas 
para garantizar este derecho, limitándose a mencionar que se atenderán bajo políticas públicas 
transversales y de sustentabilidad, siendo la principal estrategia la construcción de sistemas de 
agua entubada, con relación al saneamiento se centran en infraestructura de drenaje y alcantari-
llado. Por otra parte, es importante mencionar que, en los Planes de Desarrollo Municipal, no se 
presenta información o un diagnóstico situacional referente a la población indígena, aun cuando 
se trata de una región que se caracteriza por su diversidad cultural representada por los grupos 
étnicos y afrodescendientes que habitan en estos municipios. 

En las comunidades rurales y población indígena de Santa Margarita Agua Azul, municipio de 
Las Margaritas, Nuevo Chapultepec y Nuevo Porvenir, municipio de La Trinitaria, Chiapas. Se de-
terminó que prevalece la falta de atención efectiva para garantizar el derecho humano al agua, si 
bien, la problemática no se centró en el acceso y disponibilidad de agua, sino en la asequibilidad 
y calidad de este recurso. En el ámbito de saneamiento se determina que no cumplen con los 
lineamentos como derecho humano; toda vez que por las condiciones en que se encontraron las 
letrinas , es un servicio que no dignifica a las poblaciones rurales e indígenas, además se traduce 
en riesgos en la salud, por la trasmisión de enfermedades de tipo tropical, como las helmintiasis 
intestinales, la esquistosomiasis o el tracoma (OMS, 2024). 

CONCLUSIONES
Se concluyó que a partir de la propuesta teórica – empírica “de lo hidrosocial” fue posible discu-
tir las dinámicas y problemáticas en torno al agua en las comunidades con población indígena, 
desde lo social y los conflictos que surgen, permitió examinar cómo el agua fluye dentro de un 
ambiente físico, así como la concepción de que el agua (Pelayo Pérez, 2022) es manipulada y/o el 
ejercicio de control por actores e instituciones mediante obras hidráulicas, demostrando cómo se 
continúa replicando una ideología neoliberal donde el único valor que le da al agua es mercanti-
lista, sin tener en cuenta las prácticas culturales y simbólicas de la comunidad tojolabal. Por otra 
parte, desde el enfoque cualitativo, permitió la incorporación de sujetos que han sido ignorados, 
como son los grupos de pobres, étnicos, migrantes y otros similares, por ello se consideró como 
el medio para exponer sus puntos de vista que permite observar e interpretar la realidad percibida 
(Taylor & Bogdan, 1994), en estas comunidades en la forma como se organizan para tener acce-
so al agua y alternativas de saneamiento a nivel vivienda. 

A partir del análisis e interpretación se determinó que los mecanismos de gestión no son 
culturalmente adecuada para garantizan el derecho humano al agua y al saneamiento en las 
comunidades rurales con población tojolabal de la región hidrosocial de Las Margaritas y La 
Trinitaria, Chiapas, como se identificó en los instrumentos de planeación no toman en cuenta el 
conocimiento, sus valores generales, sistemas de organización social, los símbolos, prácticas, y 
la construcción de su propia concepción del agua y el cuidado de su entorno, lo que visibiliza la 
asimetría del poder. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Habitantes de la localidad, académicos, investigadores, diseñadores de políticas públicas. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Beca del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT)



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Ciencias Sociales y Economía

327

REFERENCIAS
CONAGUA. (2021). Programa Hídrico Regional 2021-2024. Región Hidrológica - Administrativa Frontera Sur. . 

México: SEMARNAT.
González Galván, J. A. (2008). El artículo segundo constitucional. Los derechos de los pueblos indígenas en 

México. En Los derechos de los pueblos indígenas en México: Un panorama (págs. 151-155). México: 
UMSNH.

OMS. (2024). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: https://
www.who.int/es/news/item/01-10-2018-who-calls-for-increased-investment-to-reach-the-goal-of-
a-toilet-for-all

Pelayo Pérez, M. B. (Marzo de 2022). Micropolítica de las resistencias comunitarias frente a megaproyectos hi-
droelectricos en México. Revista Latinoamericana e Caribenha de Geografía e Humanidades, 5(9), 34-53.

Sandoval Casilimas, C. A. (2002). Rasgos epistemológicos comunes en las distintas modalidades de in-
vestigación cualitativa. En C. A. Sandoval Casilimas, Investigación Cualitativa (pág. 34). Bogotá, 
Colombia: ARFO .

Taylor, S., & Bogdan, R. (1994). 1. Introducción. Ir hacia la gente. En S. Taylor, & R. Bogdan, Introducción a 
los métodos cualitativos de Investigación: la búsqueda de significados. (págs. 21-23). Buenos Aires: 
Ediciones Paidos.

https://www.who.int/es/news/item/01-10-2018-who-calls-for-increased-investment-to-reach-the-goal-of-
https://www.who.int/es/news/item/01-10-2018-who-calls-for-increased-investment-to-reach-the-goal-of-
https://www.who.int/es/news/item/01-10-2018-who-calls-for-increased-investment-to-reach-the-goal-of-


328

RESUMEN 
La intención de este trabajo es mostrar los resul-
tados de investigación que integran la tesis: Polí-
tica pública, salud y partería tradicional: Relación 
de la partería tradicional con la medicina oficial.

Nuestro objetivo principal es mostrar cuál 
es el marco jurídico de la medicina tradicional 
indígena entendiendo a la partería tradicional 
como parte de ella y dar cuenta si se hace efec-
tivo o no. Para la construcción del marco jurídi-
co realizamos una búsqueda de material digital 
donde mostramos un panorama internacional, 
nacional y estatal, así mismo, realizamos en-
trevistas a parteras tradicionales para conocer 
su experiencia, a partir de la investigación de la 
política pública. 

Finalmente; observamos que, aunque exis-
ten políticas públicas que reconocen la impor-
tancia de la medicina tradicional, esta práctica 
esta subordina a la medicina alópata lo que 
muestra que no hay un reconocimiento iguali-
tario de la medicina indígena.

PALABRAS CLAVES
Marco Jurídico, medicina tradicional, partería 
tradicional 

ABSTRACT 
The intention of this work is to show the re-
search results that make up the thesis: Public 
policy, health and traditional midwifery: Rela-
tionship between traditional midwifery and offi-
cial medicine.

Our main objective is to show what the legal 
framework of traditional indigenous medicine is, 
understanding traditional midwifery as part of it 
and to determine whether it is effective or not. 
To build the legal framework, we searched for 
digital material where we showed an internatio-
nal, national and state panorama. Likewise, we 
conducted interviews with traditional midwives 
to learn about their experience, based on public 
policy research. 

Finally; We observe that, although there are 
public policies that recognize the importance of 
traditional medicine, this practice is subordinated 
to allopathic medicine, which shows that there is 
no equal recognition of indigenous medicine.

KEYWORDS 
Legal Framework, traditional medicine, traditio-
nal midwifery

Política pública, salud y partería tradicional: Relación con la medicina oficial

Campero-Quintana, Yezel Itzel1* y Cruz-Rueda, Elisa1

1Universidad Autónoma de Chiapas
*itzelcampero@gmail.com



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Ciencias Sociales y Economía

329

INTRODUCCIÓN
La intención es dejar una evidencia de la problemática que viven actualmente las parteras tradi-
cionales indígenas, considerando que existen políticas públicas que defienden esta práctica es 
evidente que la realidad está muy lejos de un reconocimiento; ya que una de las principales que-
jas de las parteras es que no pueden dar los certificados de nacimientos y por esta razón cada 
vez las mujeres prefieran atender sus partos en hospitales, haciendo que esta práctica vaya des-
apareciendo, aunado a la falta de espacios para ofrecer sus servicios y la imposición del sistema 
de salud hacia la modificación de sus prácticas. La perspectiva téorica desde la que se aborda la 
tesis esta relacionada a la decolonialidad, partiendo de que las parteras tradicionales se imponen 
a la modificación de sus prácticas tradicionales por parte de las instituciones de salud a través 
de las capacitaciones, sustentado en que sus saberes son igual de importantes y sus prácticas 
han funcionado a lo largo de la huminadad.

METODOLOGÍA
La investigación se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en uno de los hospi-
tales que atiende a población sin seguridad social de colonias aledañas con población indígena a 
causa de la migración de sus localidades, el periodo de realización de este proyecto se ha dividido 
en dos etapas, la primera surge hace cinco años que fue dónde comencé a trabajar el tema de la 
partería tradicional y a involucrarme con parteras tradicionales y hospitales públicos, la segunda 
parte, que justamente tiene que ver con el marco jurídico y las entrevistas se trabajaron a princi-
pios de agosto del 2023.

Los métodos que utilizamos para la investigación fueron:
a. Investigación cualitativa
b. Observación participante
c. Análisis de textos 

Para sustentar que la tesis es con un enfoque cualitativo trabajamos con Sampieri (2010).  Él 
describe que las investigaciones con un enfoque cualitativo se caracterízan por medir fenóme-
nos y explorarlos a profundidad. 

Para comprender cómo desempeñar bien un trabajo de observación nos apoyamos en la lectura 
de S.J. Taylor; R. Bogán (1984). Según los autores consideran que es importante establecer rela-
ciones abiertas con los informantes y que la persona que va a realizar la observación se comporte 
de un modo que no parezca una parte intrusiva de la escena, esto ellos lo nombran como el raport.

El análisis del texto se trabajó con fichas renombradas por temas y elaboramos un biblionó-
metro para tener ordenada y sistematizada la información. 

Finalmente, a partir de comprender lo anterior pudimos trabajar y llevar a cabo nuestro instru-
mento, que nos sirvió para recopilar información. Nuestra herramienta principal fue la elabora-
ción de un manual de entrevistas, que nos permitió explicar paso a paso, el objetivo de cada pre-
gunta, ya que el tipo de entrevista que  elaboramos era semi-estructurada. En cuanto al análisis 
de los datos, fue transcrito el material grabado, para poder ordenarlo en un formato de manera 
individual por preguntas y fuera más sencillo ir buscando el tema que se abordaba y realizar la 
discusión sobre el tema, es decir, saber por un lado qué decían las parteras tradicionales y qué 
era lo que abordaba el marco jurídico. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Nos gustaría mostrar como parte de los resultados algunos cuadros que elaboramos, sustenta-
do con el trabajo que hicimos en nuestro marco jurídico y las realidades que viven en la actuali-
dad las parteras, que eso es lo enriquecedor de la tesis. 

Por un lado el marco jurídico reconoce el quehacer de la partería tradicional, atendiendo una 
de las quejas que más les afecta, los certificados médicos, en el siguiente cuadro observamos lo 
que menciona la ley general de salud en el artículo 389 en contraste con la última modificación.

Esto quiere decir que existe un marco jurídico que las respalda pero en las entrevistas con par-
teras nos dimos cuenta que su realidad es otra, muchas no conocen este marco jurídico, aunado 
a su poca comprensión del español.

Tabla 1. Cuadro comparativo de la Ley General de Salud en el artículo 389 en contraste con su última actualización del 
29 de marzo de 2024.

Ley General de Salud
Ley General de Salud 
última modificación del 26 de marzo de 2024

Artículo 389 Bis. El certificado de nacimiento se expedirá para cada 
nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se 
entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado 
o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independien-
temente de la duración del embarazo, que después de dicha sepa-
ración respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia 
cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos 
de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o 
no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. El certifi-
cado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina 
o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria compe-
tente. Artículo adicionado DOF 24-04-2013

Artículo 389 Bis: El certificado de nacimiento 
será expedido por profesionales de la medicina, 
parteras tradicionales y personas autorizadas 
para ello por la autoridad sanitaria competente 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la ley general de salud (2013) y la última publicación (2024) 

La importancia de mostrar el cuadro anterior, esta relacionada a la principal queja de las par-
teras tradicionales, es decir, la poca o nula acreditación que tienen ellas por parte de las institu-
ciones de salud para ofrecer los certificados de nacimiento. 

Esta situación ha provocado que cada vez las mujeres elijan no atenderse sus partos con par-
teras tradicionales y busquen otras alternativas, por ejemplo un hospital, dado que así como las 
parteras tradicionales han manifestado sus quejas mediante comunicados al gobierno mexicano 
sobre esta situación, también las usuarias de la partería tradicional han externado que las dificul-
tades para poder obtener el certificado, son días de espera por su documento y tratos que no son 
agradables, por parte del personal de salud.

Aún así, consideramos que podría ser un avance que en está última actualización del (26 de 
marzo de 2024) del artículo 389, se haga mención, como tal a las parteras tradicionales para ex-
pedir el certificado, ya que en el anterior unicamente se menciona al “profesional de la medicina o 
personas capacitadas”, lo cual limita enormemente el quehacer de las parteras tradicionales, sin 
duda es y continuará siendo todo un desafío conocer y tener la certeza que este discurso oficial, 
se lleva a la práctica. 
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CONCLUSIONES 
El cuadro anterior es una muestra de que las normas oficiales, leyes y reglamentos están lejos de 
la realidad a la que se enfrentan en la actualidad las parteras tradicionales indígenas, que aunque 
en la CPEUM se mencione un reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus prácticas tradi-
cionales, este no se hace efectivo, porque no se atiende la principal causa, que esta relacionada 
a la discriminación, pues se piensa que las parteras tradicionales son sucias y sus prácticas no 
son útiles y que es necesario capacitarlas y tenerlas bajo supervisióno regulación para que las 
insitutuciones de salud capten a las mujeres embarazadas. 

Actualmente las parteras tradicionales a traves de diferentes organizaciones han manifestado 
sus inconformidades sobre su práctica y que viven con el miedo de que la partería tradicional 
pueda desaparecer.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIADOS
Las parteras tradicionales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
No aplica
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RESUMEN
El presente estudio se realizó en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esta ciudad tiene 
una larga tradición y experiencia en la actividad 
turística, lo que le ha permitido adquirir la deno-
minación de Pueblo Mágico. La hotelería es una 
de las actividades más importantes y constituye 
un eje de la economía local que no escapa del fe-
nómeno de la precariedad laboral. Las categorías 
de hoteles que existen van desde los de una, has-
ta cinco estrellas. En la presente investigación se 
analizan las condiciones laborales, las distintas 
formas de precariedad laboral y los factores que 
inciden en los grados de precariedad a partir de 
tres dimensiones: inseguridad en el empleo, des-
igualdad de ingresos y falta de derechos labora-
les. La muestra está constituida por 21 empresas 
hoteleras de distintas categorías: 12 de tres es-
trellas, 8 de 4 estrellas y una sola de 5 estrellas. 
De acuerdo con las dimensiones de análisis, se 
puede afirmar que la hotelería es una actividad 
de gran precarización laboral, debido a la falta de 
contratos o contratos temporales, bajos salarios, 
escasas prestaciones, no afiliación a sindicatos e 
instituciones de seguridad social, empleos multi-
funcionales (Méndez Sosa et al., 2021).
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Empresas hoteleras, precariedad laboral, traba-
jo turístico

Precariedad laboral en servicios turísticos de San Cristóbal de Las Casas
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ABSTRACT
The present study was carried out in the city of 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. This city 
has a long tradition and experience in tourist ac-
tivity, which has allowed it to acquire the name 
of Pueblo Mágico. The hotel industry is one of 
the most essential activities and constitutes an 
axis of the local economy that does not escape 
job insecurity. The hotel categories that exist 
range from one to five stars. This research ana-
lyzes working conditions, the different forms of 
job insecurity, and the factors that affect the de-
grees of precariousness based on three dimen-
sions: job insecurity, income inequality, and lack 
of labor rights. The sample comprises 21 hotel 
companies of different categories: 12 three-star, 
8 4-star, and only one 5-star.   According to the 
analysis’s dimensions, the hotel industry is an 
activity of great job insecurity due to the lack of 
contracts or temporary contracts, low salaries, 
few benefits, non-affiliation to unions and social 
security institutions, and multifunctional jobs. 
(Méndez Sosa et al., 2021).
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Hotel companies, Job insecurity, tourist work
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INTRODUCCIÓN
San Cristóbal de las Casas es una ciudad colonial que desde su fundación hasta la fecha ha des-
empeñado un papel estratégico en la historia de Chiapas. Fue una de las primeras ciudades fun-
dadas en el área mesoamericana. Su pasado colonial y el contexto social y cultural son fuentes 
de atracción para visitantes nacionales y extranjeros. Hasta la década de los ochentas del siglo 
pasado no existía, en esta ciudad, una industria turística ya que la demanda era muy limitada. 
Las estancias de los visitantes se limitaban a un par de días o la ciudad jugaba un papel de lugar 
de paso hacia Guatemala o a la península de Yucatán. Como toda actividad económica, el sector 
turístico tuvo un desarrollo. Dentro de éste, la rama hotelera ha destacado. En el periodo que va 
de los años 80´s del siglo pasado hasta la segunda década del siglo XXI, la industria hotelera se 
ha desarrollado en términos cuantitativos y cualitativos. El número de lugares de alojamiento se 
incrementó, se diversificó y mejoró su calidad. El mercado envió señales de la insuficiencia de 
oferta de este servicio ante el creciente flujo de visitantes nacionales y extranjeros. En los años 90 
del siglo pasado se observó un tipo de desregulación de los servicios hoteleros. Inmuebles propie-
dad de pequeños empresarios, que, sin haber sido construidos para este fin, empezaron a adap-
tarse como hoteles. Posteriormente se abrieron posadas con la modalidad de Bed and breakfast 
con precios bajos y servicios de calidad limitada. Actualmente funcionan en la ciudad hoteles de 
tres, cuatro y cinco estrellas, cuyos usuarios demandan cierto nivel de calidad en los servicios. En 
estos se ha desarrollado un tipo de mercado laboral en el que trabajadores de diferente calificación 
encuentran ocupación y una fuente de ingresos. No obstante, bajo estas condiciones, parece existir 
un acuerdo implícito entre demandantes y oferentes de trabajo, por medio del cual ambos alcan-
zan sus objetivos económicos. Los trabajadores no calificados han tenido presencia en la ciudad, 
desde la década de los 70´s, del siglo pasado, empleándose en pequeños comercios y recibiendo 
salarios mínimos. Este salario no es suficiente para mantener a una familia. 

METODOLOGÍA
Por medio de la revisión bibliográfica y los primeros acercamientos que se realizaron en campo, 
se determinó que lo más idóneo para tener acceso a las empresas hoteleras de San Cristóbal de 
Las Casas sería por medio de cuestionarios dirigidos a trabajadores de hoteles de clasificación 
de tres, cuatro y cinco estrellas. Nuestro objetivo fue explicar cómo se manifiesta el trabajo pre-
cario en empresas hoteleras pequeñas y medianas de San Cristóbal de Las Casas. En un principio 
se aplicaron siete cuestionarios a trabajadores del denominado hotel mansión de los ángeles, 
los cuales fueron sumistrados por medio de la herramienta de google cuestionarios, se les hizo 
llegar a través de correo electrónico. Se consideró la manera más conveniente, debido a una 
charla previa con la gerente, indicándonos que era necesario no interrumpir las actividades de los 
trabajadores mientras se recababa la información. 

Al presentarse dificultades para que nos proporcionaran el correo de los trabajadores y ante 
la negativa de algunas empresas a pesar de darles a conocer la estructura del cuestionario, de-
cidimos visitar hoteles previamente seleccionados, de acuerdo a la clasificación mencionada an-
teriormente. Fue así que se aplicaron cuestionarios, de acuerdo a la disponibilidad y acceso para 
responder de los trabajadores, muchas veces con autorización del gerente o propietario, otras 
veces solamente con autorización de los trabajadores. Se eligió la herramienta de cuestionarios 
por la facilidad para acceder a la información de nuestras variables de interés, las cuales estu-
vieron enfocadas en las dimensiones que caracterizan a la precariedad laboral: inseguridad en el 
empleo, desigualdad de ingresos y falta de derechos para medir la precariedad laboral (Méndez 
Sosa et al., 2021). Los cuestionarios se diseñaron con preguntas redactadas en forma cerrada, 
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además de estar organizadas y estructuradas de tal manera que su aplicación y llenado fuera ágil 
y sencillo, y evitar así interrumpir por mucho tiempo las actividades laborales de los trabajadores 
durante el llenado, a su vez, recabar datos y cifras cuantitativas. Con el objetivo de darle mayor 
validez al estudio, y contrastar los datos y cifras obtenidas por medio de los cuestionarios, se 
aplicaron nueve entrevistas semiestructuradas a trabajadores de empresas hoteleras que pre-
sentaron mayor disposición y apertura para ampliar su testimonio en relación a los elementos 
más relevantes de la precariedad laboral. El procesamiento de datos cuantitativos se realizó por 
medio del software estadístico SPSS, con el objetivo de realizar estadística descriptiva básica y 
algunas correlaciones entre las variables más representativas. Para el procesamiento de datos 
cualitativos, se realizó una clasificación en base a un conjunto de testimonios, aquellos que re-
presentaron mayor relevancia, de un total de nueve entrevistas a profundidad llevadas a cabo. A 
partir de ello se construyó un discurso que se relacionó con el grado de precariedad laboral por 
tipo de puesto desempeñado, actividades que realizan los trabajadores, rango de ingresos, condi-
ciones laborales y rangos de edad. Se reconocen dos dimensiones generales que le caracterizan: 
temporalidad y condiciones de trabajo. La primera se refiere al tiempo o duración de contrata-
ción del trabajador, y la segunda a mecanismos de protección del trabajador mientras realiza las 
actividades para las que fue contratado, además de la ausencia de prestaciones sociales y de 
protección para el retiro. Investigaciones recientes, ante las múltiples modalidades de trabajo 
precario, han propuesto realizar una tipología respectiva: trabajo precario flexible, trabajo precario 
y precariedad. (López, 2012). El primero se refiere a personas calificadas, con fuerte iniciativa que 
realizan empleos por periodos de tiempo cortos pero que tienen la capacidad y oportunidad de 
incorporarse de manera rápida a un empleo nuevo; el segundo se refiere a los trabajadores que 
tienen más dificultad para encontrar un nuevo empleo y recuperarse de experiencias de despido 
laboral pero finalmente lo logran; mientras que el último se refiere a un grupo de trabajadores 
que logra incorporarse al mercado de trabajo con mucha dificultad, ya sea por falta de iniciativa 
personal o por vivir en un contexto económico de limitada actividad económica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuadro 1 Nivel de ingresos mensual según salario mínimo de trabajadores que laboran en hoteles estudiados (Absolu-
tos y relativos) Enero-Marzo 2024. Salario mínimo. $7,468.00 pesos mexicanos.

Rangos de ingresos
Número 

de trabajadores
Porcentaje 

de trabajadores

(Un salario Mínimo) 7,468 63 63.0

(Entre uno y menos de dos SM) 7,500-14,900 34 34.0
(Entre dos y menos de tres SM) (15,000-22,400 1 1.0
(Más de tres SM) 22,500 2 2.0

           Fuente: Trabajo de campo, 2024

Por medio del cuadro 1, se aprecia que el ingreso de la mayoría de los trabajadores es de tan 
solo un salario mínimo, lo que representa el 63 % de la población de nuestro estudio. (OXFAM 
México, 2022) señala que un salario mínimo no es suficiente para satisfacer las necesidades de 
un jefe de familia; ya que normalmente una persona trabajadora tiene dependientes económicos. 
Por consiguiente, el 34 % de los trabajadores poseen un rango de ingresos que va desde uno y 
menos de dos salarios mínimos. Por último, un porcentaje mínimo se encuentra en el rango de 
más de tres salarios mínimos con un 2 % de la población total encuestada. 
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Cuadro 2 Prestaciones que reciben trabajadores de hoteles seleccionados de S.C.L.C. Porcentajes. Enero-Marzo 2024, 
Total de trabajadores: 101.

Prestación Seguro Social Aguinaldo Vacaciones
Si 65.3 96.0 65.3
No 34.7 2.0 23.8
No respondió ------ 2.0 10.9

                              Fuente: Trabajo de campo, 2024

De acuerdo con los datos presentados en el cuadro 2, se puede observar que un porcentaje 
importante de trabajadores cuentan con seguro social, sin embargo, no es suficiente, pues existe 
un 34.7 % de trabajadores que no cuenta con este servicio. Para (ACNUDH, 2024), el derecho a la 
seguridad social es de gran relevancia y debe avalar a todas las personas cuando se enfrentan 
ante situaciones que merman de su capacidad. 

Cuadro 3 Salario mínimo por rango de edad

Nivel de ingreso salarial mensual

Rango de edad
(Un salario Mínimo) 

7,468
Porcentaje 

de trabajadores
18-24 años 17 trabajadores 17 %
25- 34 años 28 trabajadores 28 %
35-54 años 16 trabajadores 16 %
55-64 años 2 trabajadores 2 %
Total 63 trabajadores 63 %

              Fuente: Trabajo de campo, 2024

A través del cuadro 3, se puede apreciar que los trabajadores que están en el rango que va 
desde los 18 años y hasta los 34 años representan el 45 % del total de trabajadores, cuestión que 
pone de manifiesto una alta vulnerabilidad para los jóvenes y no tan jóvenes que reciben apenas 
un salario mínimo. 

Cuadro 4 Ingreso salarial por rango de edad

Nivel de ingreso salarial mensual

Rango de edad
((Entre uno y menos de dos SM) 

7,500-14,900
Porcentaje 

de trabajadores
18-24 años 4 trabajadores 4 %
25- 34 años 17 trabajadores 17 %
35-54 años 12 trabajadores 12 %
55-64 años 1 trabajadores 1 %
Total 34 % 34 %

                   Fuente: Trabajo de campo, 2024
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Se aprecia por medio del cuadro 4, que el 21 % de trabajadores reciben entre uno y menos de 
dos salarios mínimos, cuestión que evidencia una mayor vulnerabilidad para la población traba-
jadora joven y no tan joven. En su trabajo (Oliveira, 2006) comenta que, en un ambiente en donde 
predominan altos niveles de pobreza, caracterizado por la falta de seguro de desempleo, un gran 
porcentaje de población en edad productiva, no tiene más que acceder a un empleo mediante el 
desempeño sin calificación de actividades en el comercio o en los servicios, o que, acepta traba-
jos sin contrato laboral, que resultan temporales y faltos de prestaciones sociales.

CONCLUSIONES
Mediante la aplicación de distintas técnicas se analizaron los ingresos y prestaciones que re-
ciben los trabajadores del sector hotelero, encontrando que el grupo de jóvenes en rangos de 
18 a 34 años se caracterizan por un salario bajo, pone de manifiesto una situación de mayor 
vulnerabilidad laboral para los jóvenes y no tan jóvenes. También se determinó la existencia de 
puestos que albergan mayor susceptibilidad en realizar tareas que demandan mayor desgas-
te físico, como el puesto de camaristas, y que únicamente es desempeñado por mujeres. Una 
cuestión que se presenta de manera generalizada para los trabajadores a nivel operativo es que 
están sujetos a un período de prueba de tres meses con una remuneración por debajo del salario 
mínimo, durante este tiempo permanecerán con incertidumbre de conservar o perder su trabajo. 
Por último, persiste la ausencia de sindicatos tanto para trabajadores operativos y gerenciales, no 
existe ningún tipo de protección que promueva una mejoría para las condiciones laborales frente 
a sus empleadores.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Los principales beneficiarios son los trabajadores del sector hotelero de San Cristóbal de Las 
Casas, al darse a conocer las condiciones laborales que imperan en el sector local.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Beca CONAHCYT en el periodo agosto 2022-julio 2024.
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RESUMEN
La investigación analiza la producción de pa-
nela en Tzimol, Chiapas, como parte de la re-
gión cañera de Pujiltic, desde una perspectiva 
relacional para comprender los factores que 
influyen en la elección de los campesinos de 
producir panela en lugar de vender su materia 
prima al ingenio azucarero Cia La Fe. Se em-
plea una metodología cualitativa, 300 entrevis-
tas semiestructuradas, observaciones directas 
y análisis microeconómico. Los resultados 
muestran que, la mayoría de los campesinos 
dependen del mercado y enfrentan riesgos de 
transición al proletariado. Aunque algunos ob-
tienen beneficios, la mayoría no alcanza el es-
tatus de campesinos medios. La producción de 
panela persiste debido a motivaciones cultura-
les y autonomía laboral, a pesar de desafíos 
económicos como la inestabilidad de precios. 
Las conclusiones destacan la complejidad de 
las dinámicas campesinas, donde la propiedad 
de tierras no garantiza el éxito económico. Esto 
está llevando a cambios en la actividad econó-
mica, con algunos productores diversificando 
sus actividades en búsqueda de mejores condi-
ciones de vida, subrayando la intersección en-
tre factores económicos, sociales y culturales 
en las decisiones de los campesinos locales.

PALABRAS CLAVE
Campesinado, cañeros, panela, producción.

ABSTRACT
The research analyzes panela production in Tzi-
mol, Chiapas, as part of the Pujiltic sugarcane 
region, from a relational perspective to unders-
tand the factors that influence the choice of pea-
sants to produce panela instead of selling their 
raw material to the Cia La Fe sugar mill. A qua-
litative methodology, 300 semi-structured inter-
views, direct observations, and microeconomic 
analysis are used. The results show that most 
peasants depend on the market and face risks 
of transition to the proletariat. While some make 
a profit, most do not attain the status of middle 
peasants. Panela production persists due to cul-
tural motivations and labor autonomy, despite 
economic challenges such as price instability. 
The findings highlight the complexity of pea-
sant dynamics, where land ownership does not 
guarantee economic success. This is leading to 
changes in economic activity, with some produ-
cers diversifying their activities in search of bet-
ter living conditions, underlining the intersection 
between economic, social, and cultural factors 
in the decisions of local farmers.

KEYWORDS
Country folk, panela, production, sugarcane.
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INTRODUCCIÓN
La industria azucarera en México ha sido históricamente significativa en términos de economía y 
generación de empleo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la producción de caña 
de azúcar representó el 5.9 % de la producción agrícola total de México en 2020 (INEGI, 2020). Sin 
embargo, esta industria enfrenta diversos desafíos, desde la sobreproducción a nivel mundial hasta 
cambios en las políticas gubernamentales y la privatización de los ingenios azucareros (Caso, 2017). 
La privatización de las tierras cañeras, antes controladas por el gobierno, ahora las administra el sec-
tor privado, lo que generó impactos desiguales en los productores dependientes de la caña de azúcar 
y las operaciones de los campesinos locales, alterando las relaciones laborales y las oportunidades 
de empleo en las regiones cañeras. La región cañera de Pujiltic abarca cuatro municipios, Venustiano 
Carranza, Socoltenango, Las Rosas y Tzimol, el centro de procesamiento es el ingenio azucarero Cia 
La Fe, por lo que, estos municipios destacan por abastecer de caña al ingenio, sin embargo, la cabe-
cera municipal de Tzimol opta por producir panela en lugar de vender su materia prima.

El objetivo de esta investigación es describir, analizar, caracterizar y reflexionar sobre los cam-
pesinos productores de caña de azúcar orientados a la producción de panela en el municipio 
de Tzimol, Chiapas, desde una perspectiva relacional con el propósito de entender y explicar su 
devenir en un mundo globalizado. Se busca comprender los factores económicos, sociales y cul-
turales que influyen en la elección de estos campesinos de producir panela en lugar de vender su 
materia prima al ingenio azucarero Cia La Fe ubicado en Pujiltic. Esto para entender los desafíos 
y oportunidades que enfrentan estos campesinos en un contexto neoliberal, su organización del 
trabajo campesino en este proceso y su contribución al conocimiento de una realidad poco estu-
diada en Tzimol, Chiapas. La perspectiva teórica adoptada se basa en una combinación de enfo-
ques económicos, antropológicos y sociológicos de los estudios agrarios. Desde aportes clásicos 
como Chayanov, Wolf y Shanin que proporcionan marcos conceptuales sólidos para comprender la 
situación de los campesinos en Tzimol y su participación en la producción de caña y panela en la re-
gión. Además, autores como Feder, Armando Bartra, Roger Bartra y Calva que ofrecen perspectivas 
diversas sobre el campesinado en México, desde su motivación económica hasta su resistencia 
frente al capitalismo y su contribución a la creación de sistemas alimentarios sostenibles. 

METODOLOGÍA
El estudio se enmarca en una investigación cualitativa que busca comprender los aspectos cultural, 
social y económico de la producción de caña y panela en Tzimol, Chiapas. Se emplearon entrevistas 
semiestructuradas y métodos complementarios para abordar estos aspectos. Para explorar el com-
ponente cultural, se realizaron entrevistas a cañeros sobre la identidad local, tradiciones agrícolas 
y antecedentes de la producción de panela. Además, se realizaron recorridos por los cañaverales y 
galeras para observar el proceso de producción y comercialización de la panela. El segundo eje de 
investigación se centró en la organización del trabajo y aspectos sociales relacionados con la comer-
cialización mediante entrevistas a profundidad y observaciones directas. Se examinaron los canales 
de comercialización, el trabajo familiar y la tipología de campesinos. El tercer eje analizó los aspectos 
económicos, incluyendo la cadena productiva y la inversión en infraestructura, a través de entrevistas 
y visitas a trapiches y galeras. Se investigó la inversión en maquinaria y la superficie sembrada de 
caña transformada en panela. Se recolectaron datos sobre la inversión fija artesanal y se observó 
cómo el proceso de producción tradicional se mantiene en uso, debido a la falta de mecanización.

El proceso de investigación comenzó con una revisión documental en la carpeta de bienes 
comunales de Tzimol, seguido de recorridos por la región cañera. Se seleccionaron participantes 
para las entrevistas en base a su participación en la dinámica caña-azúcar y pertenencia a organi-
zaciones cañeras. La muestra final consistió en 300 entrevistas semi estructuradas a cañeros de 
la cabecera municipal, seleccionados mediante muestreo intencional y validación oral por exper-
tos locales. La Azucarera Cia La Fe, del grupo Zucarmex, es un motor económico clave en la región 
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(Gómez, 2022; Jiménez, 2013). Aunque enfrenta desafíos, la región sigue siendo un centro impor-
tante de producción, con alrededor de 5,000 pequeños productores, las relaciones sociales de pro-
ducción reflejan un modelo de capitalismo agrario, generando desigualdades (Jiménez, 2013). La 
superficie de tierra para la caña fluctúa, pero la eficiencia en su uso es alta, el rendimiento y precio 
han aumentado significativamente, contribuyendo al valor total de la producción. La mayoría de 
la producción se destina al mercado interno debido a su estabilidad y precios (INEGI, 2003-2022). 
Cerca de 10,000 jornaleros participan en la producción de caña, incluyendo trabajadores tempora-
les de Guatemala y Honduras (Ortega, J., comunicación personal, 2023). Según el INEGI (2022), la 
superficie sembrada y cosechada en los cuatro municipios alcanza las 18,611 hectáreas, siendo 
Venustiano Carranza el mayor productor. Las organizaciones cañeras, como la CNC, CNRP, CURP 
y Delegación de cañeros, juegan un papel fundamental en la gestión de contratos y pagos. Los cabos 
y choferes son actores clave en la cadena productiva, mientras que los cortadores enfrentan fluctua-
ciones salariales y migración temporal en busca de mejores ingresos. La migración hacia Estados 
Unidos también es una realidad para algunos trabajadores. Las desiguales condiciones y beneficios, 
junto con la falta de desarrollo integral, perpetúan la pobreza en la región. La cabecera municipal de 
Tzimol cuenta con 300 productores de caña, principalmente en pequeñas propiedades, destaca por 
la elaboración exclusiva de panela a partir de la caña, aunque la producción ha disminuido debido a 
bajos ingresos y la migración hacia otras ciudades o la ocupación en otras actividades. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En Tzimol se encontraron 300 campesinos dedicados a la producción de caña, de los cuales 210 están 
involucrados en la elaboración de panela. Entre ellos, 60 poseen una hectárea de tierra, 46 no tienen 
tierra, pero producen panela, y 104 son pequeños propietarios o ejidatarios con menos de media hec-
tárea. En total, se identificaron 65 trapiches utilizados para procesar la caña. La mayoría de estos cam-
pesinos dependen en gran medida del mercado (de bienes y de trabajo), lo que los coloca en riesgo 
de transición al proletariado. En Tzimol, la diferenciación del campesinado es evidente, con algunos 
productores de panela que apenas logran subsistir y otros que, aunque superan la línea de pobreza, no 
pueden modernizar sus métodos de producción. La transición de pequeños productores a asalariados 
es notable, lo que amplía las brechas socioeconómicas entre los campesinos. Esto ha impulsado la 
diversificación de actividades para mejorar los ingresos, como la venta de caña o la búsqueda de turis-
mo y mejoras en la calidad del producto. En Tzimol, los campesinos se dividen en dos grupos: aquellos 
que cultivan principalmente para autoconsumo (80 %) y los que buscan obtener ingresos comerciales, 
incluyendo la producción de panela (20 %). La tabla 1 muestra la inversión fija de un cañero-panelero. 

Tabla 1. Inversión fija de un panelero
Monto(pesos) 

Trapiche 25000

Taller 5000

Motor 12000

Horno 10000

Paila 10000

Removedor 300

Perol 4000

Galera 5000

Caballos 30000

Moldes 40000

Gasolina 500

Total 141800

Fuente: elaboración propia con información de entrevistas semiestructuradas a productores de panela en Tzimol.
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El tener una galera y los medios de producción necesarios requiere una inversión inicial de al 
menos 141 800 pesos, suponiendo que el cañero posee tierra y no tiene que comprar la caña. 
Los cañeros por falta de recursos prefieren rentar lo necesario y quienes no tienen caña, pero 
tienen otros ingresos compran tanto los medios de producción como la caña. Debido al bajo pre-
cio pagado por la caña, este gasto no les resulta tan significativo. Eso genera diferencias en los 
ingresos de los diferentes tipos de campesinos, y es allí donde lo ilógico se vuelve lógico, cuando 
un campesino sin tierra le va mejor que uno que las tiene y se queda con ingresos de 5000 pesos 
por la venda de la caña cosechada. Una pregunta básica es ¿Considerando la realidad de que la 
mayoría de los campesinos de Tzimol posee solo una fracción de tierra, es redituable continuar 
produciendo panela? Se distinguen cuatro tipos de paneleros: aquellos con tierra y medios de 
producción propios, con tierra, pero sin medios de producción, sin tierra, pero con medios de pro-
ducción, y sin tierra ni medios de producción. Los paneleros con tierra y medios de producción 
propios tienen gastos anuales de 10,400 pesos y pueden obtener utilidades que oscilan entre 
42,100 y 54,600 pesos, dependiendo del precio de la panela. La tabla 2 nos permite ver las utiliza-
des anuales de los paneleros según su tipología. 

Tabla 2. Utilidades anuales de campesinos paneleros de Tzimol, según tamaño de superficie y propiedad de medios 
de producción (*MDP)

Superficie  
de caña

Ingresos-Gastos
Con tierra 

y MDP
Con tierra 
y sin MDP

Sin tierra 
y con MDP

Sin tierra 
y sin MDP

1/4 ha Utilidad (+) 54600 43400 47800 37300
Utilidad (-) 42100 30900 35300 24800

1/2 ha Utilidad (+) 109200 86800 95600 74600
Utilidad (-) 84200 61800 70600 49600

1 ha Utilidad (+) 218400 173600 191200 149200
  Utilidad (-) 168400 123600 141200 99200

Fuente: elaboración propia con información de entrevistas semiestructuradas a productores de panela en Tzimol.

Se confirma la tendencia anterior, pero ahora con extensiones de tierra de media hectárea o una 
hectárea. El escenario más favorable es para los productores de panela con una hectárea de caña, 
que pueden obtener una utilidad de 218,400 pesos anuales (vendiendo a 2000 pesos la perolada), 
lo que equivale a 598.35 pesos diarios. En Tzimol, el ingreso anual más alto para los productores 
de panela es de alrededor de 218,000 pesos, equivalente a cerca de 600 pesos diarios. Aunque esto 
supera el salario mínimo en México de 248.93 pesos y sitúa a estos productores por encima de 
la línea de pobreza, según la clasificación de Lenin ([1950] (1972)) aún no alcanzan el estatus de 
campesinos medios o ricos. La diferenciación del campesinado en Tzimol se refleja en la posesión 
de tierras y la dependencia de la compra de caña. Según Lenin la transformación de campesinos 
en proletariado rural y la pérdida de autonomía en la producción de caña y panela evidencian los 
desafíos económicos de los paneleros. La diversidad de situaciones, desde propietarios de tierras 
hasta jornaleros, también se reconoce como parte del campesinado, según Sevilla y Pérez (1977).

CONCLUSIONES
La producción de panela en Tzimol destaca dentro de la región cañera de Pujiltic, que se sustenta 
en una compleja red organizativa que incluye al ingenio La Cia. Santa Fe y diversas organizaciones 
cañeras. A pesar de los desafíos económicos como la inestabilidad de precios y la competencia, 
los paneleros de Tzimol persisten en su labor debido a motivaciones arraigadas en la cultura 
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local, autonomía laboral y habilidades en la producción de panela. La realidad de los paneleros 
en Tzimol refleja la complejidad de las dinámicas campesinas, donde la diferenciación propuesta 
por Lenin señala la posibilidad de transición hacia el proletariado, mientras que la propiedad de 
tierras no garantiza necesariamente éxito económico. Esta situación está llevando a cambios en 
la actividad económica, con algunos paneleros diversificando sus actividades en búsqueda de 
mejores condiciones de vida, lo que resalta la intersección entre factores económicos, sociales y 
culturales en la toma de decisiones de los productores locales.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
La comprensión de la complejidad económica y social de los paneleros de Tzimol, así como su 
posible transición al proletariado, permite tomar decisiones más informadas para mejorar sus 
fuentes de sustento y fortalecer las comunidades agrícolas. Este enfoque multidisciplinario abre 
el debate académico sobre los productores de panela en Tzimol y la región cañera, explorando 
diversas perspectivas como la economía agrícola, la sociología rural y los estudios culturales.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Durante la realización de la tesis se recibió financiamiento de CONAHCYT a través de la beca de 
maestría, así como financiamientos anuales por trabajos de campo, por parte de la Universidad 
Autónoma Chapingo, lo que posibilitó la realización de recorridos a la región cañera, entrevistas y 
acompañamiento a los productores. 
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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es contribuir me-
diante una campaña publicitaria, a la visibilidad, 
el reconocimiento, y el posicionamiento de un 
producto y marca de café, elaborado por una co-
munidad asentada en la Región Frailescana, lo-
calizada en el municipio de Villa Corzo, Chiapas; 
región que está conformada por tres de las re-
servas naturales de gran importancia ambiental 
y biológica en México, las cuales son Chan-kin, 
Lacan-Tun, Yaxchilán, y Bonampak. El proyecto 
se sustenta en una metodología cualitativa con 
un método de investigación-acción, aplicando 
un trabajo práctico. Como resultado, se elabo-
raron distintos recursos visuales para presen-
tarlos en medios publicitarios adecuados para 
los mercados de clientes potenciales en México, 
con el objetivo de incrementar los indicadores 
de ventas de la empresa. A través del presente 
proyecto, se propone una estrategia de merca-
dotecnia que tiene como principal objetivo el 
posicionamiento de los productos en de Yutsil 
K´inal en un mercado altamente competitivo, se 
abona a la mejora de su imagen corporativa y 
también a mejorar la calidad de vida de las fa-
milias indígenas involucradas en esta actividad.

PALABRAS CLAVE
Café, campaña publicitaria, mercadotecnia, pue-
blos originarios. 
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ABSTRACT
The objective of this project is to contribute, 
through an advertising campaign, to the visibility, 
recognition, and positioning of a coffee product 
and brand, which is produced by a communi-
ty settled in the Frailescana Region, located in 
the municipality of Villa Corzo, Chiapas; a re-
gion that is made up of three natural reserves 
of great environmental and biological importan-
ce in Mexico, which are Chan-kin, Lacan-Tun, 
Yaxchilán, and Bonampak. The project is based 
on a qualitative methodology with an action re-
search method, applying practical work. As a re-
sult, different visual resources were developed 
to be presented in advertising media suitable for 
potential customer markets in Mexico, with the 
aim of increasing the company’s sales indicators. 
Through this project, a marketing strategy is pro-
posed whose main objective is the positioning of 
Yutsil K’inal products in a highly competitive mar-
ket, contributing to the improvement of its corpo-
rate image and to improving the quality of life of 
the indigenous families involved in this activity.

KEYWORDS
Coffee, advertising campaign, marketing, indige-
nous people. 
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, de acuerdo con datos del Banco Mundial (2023), al referirse a pueblos indígenas, 
se precisa que son sociedades y comunidades que poseen culturas y tradiciones únicas, con-
servando las raíces de una civilización establecida con historia desde antes de la colonización. 
En específico, constituyen alrededor de un 6 % de la población mundial, y representan el 19% de 
las personas en pobreza extrema. Las Naciones Unidas (s.f.), indica que poseen un vínculo muy 
fuerte con sus tierras, aunque, por otro lado, enfrentan desafíos, como el derecho a controlar su 
propio desarrollo, y el acceso a recursos.

La Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI, s.f.) destaca 
que el Estado de Chiapas está constituido por una población pluricultural que principalmente 
está sustentada en sus 14 pueblos indígenas, en distintas regiones y zonas del estado. De ma-
nera puntual, la Región Frailescana se distingue porque resguarda algunas de las áreas naturales 
que tienen gran importancia para el estado y el país, las cuales son Chan-kin, Lacan-Tun, Yaxchi-
lán, y Bonampak. Cabe señalar que que dicha zona dispone de al menos el 13 % de la diversidad 
florística y cumple con beneficios ecosistémicos que son de ayuda a conservar un equilibrio eco-
lógico, como lo menciona la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2019).

En este contexto, la empresa Yutsil K´inal es una empresa originaria del Estado de Chiapas, 
ubicada en una zona de complicado acceso, que se fundó en el año 2022 y comercializa café mo-
lido orgánico en distintos tamaños. Cabe señar que cuenta con diversas limitantes, tales como la 
pobreza, la marginación, la migración, y la falta de conocimiento de estrategias para posicionar 
sus productos en un mercado altamente globalizado y competitivo. 

Hasta este momento, la empresa no ha obtenido el posicionamiento esperado, por tanto, es 
fundamental proponer una nueva estrategia de mercadotecnia para incrementar los indicadores 
de ventas. El presente trabajo tiene un alto impacto social, pues su principal objetivo es promover 
el incremento de las ventas de la empresa Yutsil K´inal, para con esto mejorar la calidad de vida 
de las personas de la región. Se pretende posicionar el producto y marca en un mercado altamen-
te competido, destacando los beneficios que posee este café orgánico. 

Finalmente, este proyecto pretende abonar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (2023): 

• ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico.                                                                               
• ODS 10 – Reducción de las desigualdades.
• ODS 12 – Producción y consumo responsable.
• ODS 13 – Acción por el clima.
• ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres.

METODOLOGÍA
Este trabajo se sitúa en el marco de los estudios cualitativos que la Unidad de Apoyo para el 
Aprendizaje (UAPA, 2018) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual con-
siste en una serie de pasos que generarán una producción de datos, y que a su vez, estos permi-
tirán la comprensión de la perspectiva de las personas hacia los fenómenos que los rodean, pro-
fundizando en las experiencias, opiniones, y significados que pueden tener en su realidad desde 
su forma de reacción, y vocabularios empleados (Ramírez-López, 2018).

De manera puntual, para este trabajo se utilizó el método de investigación-acción empleado 
para el análisis de problemáticas sociales que han de requerir soluciones, y cuyos resultados 
benefician a grupos determinados de personas, comunidades, asociaciones o empresas (Uni-
versidad de Colima, 2024). En específico, se recopiló la información manteniendo comunicación 
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con la empresa y observando sus problemáticas principales; y con estos datos se propusieron 
diversas estrategias para obtener resultados de mejora en las ventas de Yutsil K´inal a través de 
la publicidad (Tabla 1).

A continuación, la Tabla 1 resume las características de la metodología investigación–acción. 

Tabla 1. Características de la Investigación-acción práctica.

Investigación-acción práctica

Estudia las prácticas locales (del grupo o comunidad).

Involucra indagación en grupo o individual.

Es centrado en el desarrollo y aprendizaje de los participantes.

Implementa un plan de acción (para resolver el problema, introducir mejoras o generar el cambio).

El liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador, uno o varios miembros del grupo.

Fuente: Elaboración propia con datos de Universidad de Colima (2024).

Cabe destacar que la investigación-acción práctica se utilizó porque se elaboró una campaña 
publicitaria con la finalidad de contribuir positivamente al posicionamiento de la marca Yutsil K´inal 
y con ello incrementar sus indicadores de ventas. Por otra parte, se empleó la técnica de la entre-
vista semiestructurada para recabar la información, descubriendo las necesidades y problemáticas 
que se presentan en el entorno de la empresa, sus recursos y necesidades promocionales.  

La sesión que se llevó a cabo para la recopilación de los datos fue realizada el 8 de Junio del 
2023 a distancia por medio de una plataforma digital Google Meet con la participación del Gerente 
General de Yutsil K´inal y tres personas que fungen como apoyo en la administración general de 
la organización. Conviene señalar que previo a la sesión, se diseñó un cuestionario enfocado en 
recopilar la información necesaria para comprender la problemática principal de la empresa y pos-
teriormente, en una segunda fase del proyecto, estar en posibilidad de desarrollar la propuesta de 
mercadotecnia para posicionar los productos. Finalmente, es pertinente mencionar que, durante la 
fase de elaboración de la campaña publicitaria, el empresario permitió poder mantener una comu-
nicación continua con mensajes para aclarar dudas y/o sugerencias que surgieran en el tiempo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se presentan algunos apoyos visuales que serán utilizados en la campaña pu-
blicitaria, la cual será realizada a través de las redes sociales Instagram y Facebook, y que busca 
incentivar el consumo del café orgánico de Yutsil K´inal. Cabe señalar que el principal objetivo es 
posicionar los productos en el territorio mexicano. A continuación, se presentan algunas piezas 
gráficas diseñadas para tal fin (Figura 1, 2, 3 y 4).

Así pues, en el diseño de las piezas visuales, se decidió colocar un fondo que represente tanto el 
café, como su consumo en una taza, detallando los datos de contacto de la empresa y su logotipo. 
Además, se agregó un eslogan que, mediante una negociación con los empresarios se determinó 
colocar en las piezas visuales para incentivar la compra del café de esta empresa.
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Figura 1. Ejemplo de diseño visual para publicación.              Figura 2. Ejemplo de diseño visual para publicación

Fuente: Elaboración propia.              Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Ejemplo de diseño visual para publicación.              Figura 4. Ejemplo de pieza gráfica para publicación.

Fuente: Elaboración propia.                 Fuente: Elaboración propia

 
Posteriormente, se diseñó un calendario de actividades para la publicación de los mensajes 

en las redes sociales con una duración de seis meses a partir del segundo trimestre del 2024 que 
podrán implementar para la promoción de su producto e interacción con el público. Además, en 
la calendarización se incluyeron los días y horas en las que se tiene más alcance del público en 
cada una de las redes sociales y los contenidos que variarán en cada una de las piezas gráficas. 
Conviene subrayar que las temáticas se refieren al origen del café, la empresa, quienes lo producen, 
presentaciones del producto, entre otros. En definitiva, el mantener este tipo de calendarización de 
contenido permite y promueve una interacción constante y diferente con los consumidores.

Considerando lo anteriormente expuesto, el publicar dichas piezas visuales en distintas platafor-
mas digitales traerá consigo diversos beneficios, como el posicionamiento de la marca Yutsil K´inal 
y la invitación a nuevos prospectos de clientes para conocer el producto. Lo más importante es que 
la propuesta de imagen contribuye a la proyección del café orgánico chiapaneco.

Para concluir, es conveniente precisar que este proyecto tomó en cuenta la comprensión del 
panorama económico y cultural de la Región Frailescana de Chiapas y de la población indígena, 
a fin de proyectar su sentir en la imagen mostrada en las propuestas visuales; y con ello sub-
rayar no solo las limitantes en las que se encuentra esta región, sino también enfatizar su café 
orgánico, como un producto que tiene una ventaja distintiva en relación con otros tipos de café 
ofertados en el mercado.
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CONCLUSIONES
En primera instancia, conviene destacar que el presente proyecto posee una gran relevancia, ya que 
los empresarios pertenecen a los pueblos indígenas de Chiapas, que ha sido un sector de la pobla-
ción que ha sufrido pobreza extrema. Así pues, el contribuir a mejorar su negocio, a través de estra-
tegias de mercadotecnia, será un factor primordial para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la Región Frailescana, tomando ventaja de su gran expertise en el cultivo del café orgánico. 

En particular, la campaña publicitaria propuesta se enfoca en la identificación de los atributos 
que sobresalen de la empresa, la proyección de la gente que colabora dentro de la misma, y los 
beneficios de consumir café orgánico; todo ello plasmado en un medio de comunicación visual 
altamente efectivo en tiempos de negocio modernos, como son el uso de las redes sociales para 
la difusión de la campaña publicitaria.

De manera puntual, la aplicación de la propuesta de la campaña publicitaria a través de las 
redes sociales Facebook e Instagram, constituye una estrategia de negocios que se adapta a los 
tiempos modernos, donde gran parte de su mercado meta tiene acceso a las redes sociales en 
sus teléfonos celulares. En definitiva, con la estrategia propuesta, y al contar con un punto de 
venta digital, existe una alta posibilidad de incrementar el nivel y la frecuencia de las ventas en 
distintos estados de la República Mexicana. 

Finalmente, es de suma importancia mencionar que, por cuestiones de tiempo, dicho proyecto 
se limita a ser una propuesta de campaña publicitaria, y hasta este momento no ha sido imple-
mentada. Sin embargo, se espera que durante el año 2024 y 2025 se logre la aplicación de las ac-
ciones necesarias para el seguimiento y la implementación de las estrategias de mercadotecnia 
que fueron propuestas.
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RESUMEN
El objetivo de desarrollar este proyecto es co-
adyuvar en la inclusión social y económica 
de las personas con discapacidad visual para 
promover un mundo más inclusivo. El proyecto 
es un trabajo práctico y se sustenta en la me-
todología cualitativa con un método de inves-
tigación-acción. Como resultado del proyecto, 
se realizó una propuesta de campaña publici-
taria para el posicionamiento de los productos 
y servicios de la empresa Irawa, el cual contie-
ne estrategias basadas en publicidad y ventas 
en línea. A través de esta campaña se busca 
proporcionar identidad a la organización, y 
contribuir a su posicionamiento, procurando 
un incremento en su nivel de ventas y propiciar 
la estabilidad económica de la empresa en el 
largo plazo. Este proyecto contribuye a generar 
una fuente de trabajo decente para una mujer 
con discapacidad visual. Por otra parte, tam-
bién es una iniciativa estratégica que mejora de 
la calidad de vida de las personas con discapa-
cidad visual. Finalmente, este proyecto abona 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas.

PALABRAS CLAVE
Campaña publicitaria, discapacidad visual, in-
clusión, mercadotecnia. 
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ABSTRACT 
The objective of developing this project is to 
contribute to the social and economic inclusion 
of people with visual disabilities to promote a 
more inclusive world. The project is a practical 
work and is based on qualitative methodology 
with an action research method. As a result of 
the project, an advertising campaign proposal 
was made for the positioning of the products 
and services of the Irawa company, which con-
tains strategies based on advertising and online 
sales. Through this campaign, the aim is to pro-
vide identity to the organization and contribute 
to its positioning, seeking an increase in its level 
of sales and promoting the economic stability 
of the company in the long term. This project 
contributes to generating a source of decent 
work for a woman with visual impairment. On 
the other hand, it is also a strategic initiative that 
improves the quality of life of people with visual 
impairment. Finally, this project contributes to 
the Sustainable Development Goals of the Uni-
ted Nations.

KEYWORDS
Publicity campaign, visual impairment, disability 
inclusion, marketing. 
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (2022), a nivel mundial 
las personas con discapacidad (PCD) representan una minoría. De manera puntual, las estadísti-
cas recientes confirman que un 15 % de la población en el mundo tiene alguna discapacidad. En 
el contexto de Latinoamérica, de acuerdo con información estadística de la Organización Pana-
mericana de la Salud (2020), el 12 % de la población latinoamericana y del Caribe también tiene 
alguna discapacidad. 

En particular, en el caso de México, las PCD experimentan problemas para ejercer con plenitud 
sus derechos, tomando en cuenta los obstáculos sociales y culturales que viven todos los días 
por sus condiciones psicológicas, físicas, y/o conductuales. Conviene subrayar que esta limita-
ción se presenta en gran medida por el hecho de que los espacios públicos no están planeados 
en considerando sus necesidades. Además, la mayor parte de las PDC sufren una doble discrimi-
nación, porque la condición socioeconómica, el género, la etnia y la raza pueden ser factores que 
exacerban esta situación (Instituto Nacional Electoral, s.f.). 

Irawa es una organización dedicada a impartir pláticas y talleres de sensibilización sobre la 
discapacidad visual, dirigida a la sociedad en general que esté interesada en aprender y poder 
generar esa inclusión en distintos ámbitos (personal, académico, social y familiar).

El objetivo de desarrollar el presente proyecto es coadyuvar a la inclusión social y económica 
de las personas con discapacidad visual. En el presente proyecto se desarrolló una campaña 
publicitaria para una empresa inclusiva el cual tiene un alto impacto social pues abona a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (2023), los cuales se 
enlistan a continuación: 

• ODS 5 – Igualdad de género.
• ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico.
• ODS 10 – Reducción de desigualdades. 

METODOLOGÍA
Para realizar el presente proyecto, se utilizó una metodología cualitativa, pues se abordó un pro-
blema social y esta técnica fue útil para identificar los atributos o características de la empresa 
Irawa. Por otra parte, la recolección y análisis de datos fueron útiles para la posterior elaboración 
del logotipo que se utilizó en los apoyos visuales de la propuesta de campaña publicitaria de esta 
empresa. Todo esto, con el propósito de atender las necesidades de inclusión social de las per-
sonas con discapacidad visual en México. 

Se usa el método de investigación acción, ya que este vincula el problema de estudio con 
programas de acción para generar cambios sociales (Universidad de Colima, s.f.). Así pues, este 
método se aplicó recopilando información valiosa y se desarrollaron estrategias para obtener un 
resultado de mejora en las ventas y la publicidad de la empresa. 

Se realizó una intervención de tipo investigación-acción-participativa (IAP), pues según las Na-
ciones Unidas CEPAL (2002), la principal finalidad del proyecto es “emancipar” a grupos sociales 
marginados u oprimidos, en este caso personas con discapacidad visual, a fin de que puedan 
defender sus intereses y así fomentar su inclusión en la sociedad. En este sentido, es pertinente 
destacar que la intervención psicosocial, puede definirse como una serie de acciones enfocadas 
a la resolución de problemas que se presentan dentro de los sistemas sociales y repercuten en 
el bienestar social y psicológico de los individuos y grupos sociales mediante la utilización de 
diversas estrategias (adaptado de A. Sánchez Vidal, 1991). 
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De manera puntual, las metas de intervención psicosocial incluyen promover la participación 
activa y responsable de la sociedad; cooperar con las redes sociales y grupos de autoayuda que 
existen en la actualidad, entre otras (Naciones Unidas CEPAL, 2002). 

Este trabajo es una investigación de tipo práctica, en este sentido, Sampieri et al. (2014) seña-
lan que este tipo de investigación consiste en la exploración de un grupo, en la cual se desarrolla 
un plan para resolver una problemática, donde el liderazgo es ejercido por un miembro del grupo 
y el investigador. En particular, en esta investigación se indaga el grupo de estudio, que incluye 
como participantes líderes al investigador y a la emprendedora. Con la información recabada, 
posterioremente se realiza un análisis para proponer un plan de acción para para la mejora del 
grupo de estudio mediante una propuesta de campaña publicitaria.

Además, se utilizó la técnica de metodología de información documental, que de acuerdo a la 
Unidad de Apoyo para el Aprendizaje (s.f.), se lleva a cabo una recopilación de datos, mediante 
fuentes de información que permiten explicar acontecimientos. De este modo es que se aborda-
ron distintos temas relacionados con la discapacidad visual.

Por otra parte, se abordó la técnica historia de vida, gracias a relatos de experiencias propias 
de la empresaria con discapacidad visual. Así pues, se obtuvo como resultado la construcción 
de la campaña publicitaria basada en la comprensión y concientización hacia las personas con 
discapacidad visual (Unidad de Apoyo para el Aprendizaje, s.f.).

El procedimiento para la recolección de datos fue realizado mediante la técnica de entrevis-
ta. De acuerdo con Ramírez López (s.f.), la entrevista es un diálogo entre dos o más individuos, 
donde el entrevistador hace preguntas con el principal objetivo de vislumbrar las perspectivas, 
situaciones, retos y soluciones de las personas entrevistadas con sus propias palabras. 

De manera puntual, en este proyecto se realizó una entrevista semiestructurada, pues previo 
a la sesión de trabajo con la empresaria se prepararon algunas preguntas para guiar la discusión 
y enfocarla a obtener la información necesaria para la posterior elaboración del logotipo de la 
empresa y la propuesta de campaña publicitaria.

En este sentido, es pertinente precisar que las sesiones donde se llevaron a cabo las entre-
vistas del presente proyecto se realizaron durante el periodo comprendido del 4 de julio al 6 de 
octubre del 2023. Las entrevistas fueron realizadas a distancia con el apoyo de las tecnologías 
de la información, por medio de la plataforma Zoom y WhatsApp, donde se obtuvo información 
relevante sobre la situación actual de la empresa inclusiva. 

Ahora bien, para procesar la información, se usó una técnica de análisis de contenido ma-
nual. En otras palabras, la información fue analizada minuciosamente y con los hallazgos más 
relevantes, se analizó el nivel y frecuencia de ventas, mercado actual, características del servicio 
ofertado, entre otros. 

Finalmente, con el objetivo de indagar más en la información se propuso la siguiente pregun-
ta: ¿Qué beneficios de mercado obtendrá la empresa Irawa con el desarrollo y aplicación de una 
campaña publicitaria que esté orientada al posicionamiento de la marca basado en la publicidad 
y las ventas en línea?

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El objetivo general del proyecto es intensificar la visibilidad de la organización Irawa en el Estado 
de Oaxaca en México a través de una campaña publicitaria que permita dar a conocer sus servi-
cios y contribuir a la conciencia de la sociedad sobre la discapacidad visual. 



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Ciencias Sociales y Economía

350

De este objetivo se desprenden dos objetivos específicos, descritos a continuación:

1. Desarrollar la parte visual que se utilizará en la campaña publicitaria donde se destaque la 
visibilidad de las personas con discapacidad visual.

2. Proponer medios en redes sociales que permitan cautivar a la sociedad para que sean 
conscientes de la discapacidad visual. 

En este contexto, como parte de la creación de la identidad de marca, a continuación se mues-
tra el logotipo propuesto para la empresa (Figura 1).

Figura 1. Logotipo de la empresa

                                Fuente: Elaboración propia.

En este orden de ideas, como parte de la propuesta de campaña publicitaria, se diseñaron 
piezas gráficas, las cuales se acompañan del logotipo de la empresa y del eslogan “Irawa una 
nueva visión hacia la inclusión”, así como información que la empresa puede brindar para darse 
a conocer (Figura 2).
                                                                

               Figura 2. Propuesta de pieza gráfica.

               Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, mediante el eslogan anteriormente mencionado, se pretende atraer nuevos 
clientes, mediante la socialización de las piezas gráficas en redes sociales como Facebook e Ins-
tagram. Así pues, el objetivo primordial de esa difusión es que las personas acudan a los talleres 
de sensibilización acerca de la inclusión de las personas con discapacidad visual en la sociedad.
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Finalmente, conviene subrayar que lo más importante de la presente campaña publicitaria es 
que las personas tengan interés en acudir a los talleres ofertados por la empresa Irawa, para con 
esto fomentar el cambio de mentalidad, e incentivar a las personas a que salgan de su zona de 
confort, motivarlos a aprender y adquirir habilidades nuevas que beneficien a la sociedad.

Este proyecto de investigación-acción permitió analizar con detalle la situación de las perso-
nas con discapacidad visual en México, específicamente en el Estado de Oaxaca. Además, tiene 
un alto impacto social, pues promueve el emprendimiento de una mujer con discapacidad visual, 
favoreciendo a que la empresaria tenga acceso a una vida digna y esto mejore su calidad de vida 
en el largo plazo.

Además, este proyecto abona a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la organi-
zación de las Naciones (2023):

• ODS 5 – Igualdad de género, al sumar esfuerzos para empoderar a una mujer;
• ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico, al fomentar el crecimiento económico 

inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las personas;
• ODS 10 – Reducción de desigualdades, al promover la reducción de la desigualdad en los 

individuos con discapacidad visual.

Conviene destacar que, con el presente proyecto, se diseñó una propuesta de campaña publi-
citaria para la organización Irawa, la cual no solo mejorará la calidad de vida de la emprendedora, 
sino que abonará al progreso de la vida de las personas con discapacidad visual. 

CONCLUSIONES
En concreto, el beneficio que tendrá la aplicación de la propuesta de campaña publicitaria es que 
la empresa tendrá posicionamiento de marca, mediante la socialización de las piezas gráficas 
previamente diseñadas en las redes sociales Facebook e Instagram. Así pues, existe la posibili-
dad de contribuir al posicionamiento de la marca al ampliar su mercado e incrementar su nivel 
y frecuencia de ventas en distintos estados de la República Mexicana al contar con un punto de 
venta digital. 

Es importante subrayar que, uno de los grandes beneficios sociales de la aplicación de la cam-
paña es promover que las personas con discapacidad visual tengan un entorno físico y social 
cómodo con las mejores oportunidades para su desarrollo. En definitiva, la elaboración de esta 
campaña contribuyó a un mundo más inclusivo.

Finalmente, es importante mencionar que, por la limitante del tiempo, el proyecto constituye 
una propuesta de campaña publicitaria. Sin embargo, se espera que durante el año 2024 se en-
caminen las acciones necesarias para el seguimiento y la implementación de las estrategias de 
mercadotecnia que fueron propuestas en este proyecto de intervención.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Personas con discapacidad visual, mediante la capacitación y concientización a personas sin y 
con discapacidad visual. Abona a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Este proyecto no cuenta con fuente de financiamiento.
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RESUMEN
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes 
en el crimen organizado es un fenómeno global 
que plantea desafíos enormes para los siste-
mas jurídicos a nivel mundial. En este contexto, 
la presencia de los grupos delictivos intensifica 
el clima de violencia en los barrios y comuni-
dades más afectadas por su actividad. Este fe-
nómeno criminal conlleva efectos adversos en 
el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y 
como consecuencia sus derechos se ven vul-
nerados por la ola de violencia e inseguridad 
que experimentan. Además del peligro de ser 
reclutados y utilizados para ser explotados en 
beneficios de los intereses económicos de es-
tos grupos, lo que pone en riesgo no solo su 
integridad personal, sino también su sano de-
sarrollo hasta sus vidas.
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ABSTRACT
The recruitment of children into organized crime 
is a global phenomenon that poses enormous 
challenges to legal systems worldwide. In this 
context, the presence of criminal groups intensi-
fies the climate of violence in the neighborhoods 
and communities most affected by their activity. 
This criminal phenomenon has adverse effects 
on the development of children and adolescents 
and as a consequence their rights are violated 
by the wave of violence and insecurity they expe-
rience. In addition to the danger of being recrui-
ted and used to be exploited for the benefit of 
the economic interests of these groups, which 
puts at risk not only their personal integrity, but 
also their healthy development until their lives.
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INTRODUCCIÓN
Según el INEGI (2022) en el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 18.9 millones de 
niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, que representan un 15 % de la población total, 
entre ellos el 34.1 % estaba en un rango de edad de 12-17 años. Dentro de los retos que enfrenta 
nuestro Estado mexicano, el mayor de ellos es garantizar los derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes, y reducir las condiciones de vulnerabilidad en las que vive esta población.

La infancia y adolescencia es considerada como una etapa crucial en el desarrollo individual y 
social. Sin embargo, en contextos de inseguridad y violencia los desafíos que enfrentan las niñas, 
niños y adolescentes  se multiplican ante la presencia del crimen organizado, falta de oportuni-
dades, violencia, exclusión y pobreza; contribuyen a la vulnerabilidad de las y los adolescentes 
(REINSERTA, 2015, p. 19). Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos men-
ciona:  “Estos niños, niñas y adolescentes están mucho más expuestos a sufrir diversas formas de 
violencia y a ver sus derechos vulnerados, ya sea por parte de particulares o del propio Estado y sus 
agentes. Los niños y adolescentes, en especial varones, que viven en zonas, barrios y comunida-
des particularmente afectadas por la violencia y la inseguridad son percibidos como “potenciales 
riesgos” y con frecuencia enfrentan un tratamiento diferenciado y discriminatorio por parte de los 
agentes del Estado, los medios de comunicación, y la sociedad en general” (CIDH, 2016, p. 64). 

En este sentido,  surge la necesidad de estudiar las diversas formas de utilización  de la que 
son víctimas las niñas, niños y adolescentes en contextos con el crimen organizado. Así como 
enfatizar,  en la falta de medidas para prevenir efectivamente y dar respuesta a esta problemática, 
para evitar que esta población caiga en un círculo de violencia. 

METODOLOGÍA
El presente texto, utiliza un enfoque cualitativo a través de las diferentes fuentes de informa-
ción disponibles Este artículo, se enfoca particularmente en las y los adolescentes víctimas del 
crimen organizado y explora el contexto de las niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen 
organizado,  sus condiciones de vulnerabilidad y la respuesta del Estado ante esta población. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México  se estima que entre 35,000 niñas, 
niños y adolescentes se encuentran vinculados con el crimen organizado, y estos son integrados 
en organizaciones criminales a partir de 10 a 11 años de edad o incluso desde edades más tem-
pranas. Por otra parte, se estima que alrededor de 4 millones de niñas, niños y adolescentes entre 
5 y 17 años se encuentran en situación en riesgo de ser reclutadas o utilizados por las agrupacio-
nes delictivas y se halló que 794 mil niñas, niños y adolescentes  se encuentran amenazados por 
no asistir a la escuela y trabajar simultáneamente (REDIM, 2021) 

Estos grupos se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad en las que estos adolescen-
tes se encuentran y los reclutan para participar en una gran variedad de actividades delictivas, 
que van desde la vigilancia conocida como “alconeo”,  extorsión,  transporte,distribución de dro-
gas, secuestros y asesinatos. En contextos marcados por la exclusión social y la pobreza, mu-
chos adolescentes perciben la vinculación con estos grupos criminales como una oportunidad 
para obtener ingresos e incluso para ganar reconocimiento y respeto (CIDH, 2016, p. 68). Por otro 
lado,  el estudio Niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado realizado por 
REINSERTA, refiere que los episodios de violencia en México hacia niñas, niños y adolescentes 
han aumentado en las últimas décadas, esto por la falta de oportunidades y el incremento de los 
grupos de la delincuencia organizada en las zonas y barrios más vulnerables, lo que hace más 
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fácil su involucramiento en estos grupos criminales (REINSERTA, 2019, p.19) Cabe mencionar, 
que este estudio se realizó en los diferentes centros de internamiento para adolescentes de los 
Estados de: Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas,  Oaxaca, Cohahuila, Guerrero y el Estado de 
México en donde se obtuvo un total de 67 testimonios de adolescentes que habían participado en 
la delincuencia organizada y se encontraban en dichos centros por delitos de: secuestro, delitos 
contra la salud, trata de personas, portación de armas, homicidio y narcotráfico. 

Entre los principales hallazgos de este estudio se encuentran: a) que el sistema de justicia 
para adolescentes  no cuenta con los mecanismos ni con la capacidad para identificar los casos 
de aquellos adolescentes involucrados en delitos de la delincuencia organizada; b) el entorno 
social en que viven los adolescentes puede llegar a determinar su involucramiento en actividades 
delictivas de los grupos criminales; c) la mayor parte de los adolescentes que estuvieron involu-
crados con la delincuencia organizada vienen de hogares desintegrados y las madres son las que 
tienen mayor presencia en sus vidas; d) los adolescentes perciben a la delincuencia organizada 
como una fuente que posibilita la cobertura de requerimientos vitales; e) todos los adolescentes 
que participaron en dicho estudio mencionaron haber sufrido algún tipo de violencia en sus es-
pacios familiares; f) una parte de los adolescentes mencionó que sus familiares se dedicaban a 
actividades ilegales (tío,primos, hermanos, papá) sólo en Nuevo León un adolescentes nombró 
a su mamá como el familiar involucrado en actividades delictivas; g) el acceso a las drogas y 
armas también se presentó como una causal de que estos adolescentes estuvieran involucrados 
en la delincuencia organizada; h) los adolescentes refieren que las pandillas les dan sentido de 
pertinencia; i) la mayor parte de los adolescentes abandonaron sus estudios al involucrarse en la 
delincuencia organizada; y,  j) las principales razones para ser parte de la delincuencia organizada 
son:  el dinero, el poder, modelos a seguir, las armas, consumo de drogas, la venganza y tener mu-
jeres; k) se detectó una naturalización de la violencia en los adolescentes (lesionar, descuartizar, 
matar, amenazar); y, l) los grupos criminales reclutan niñas, niños y adolescentes desde edades 
muy tempranas desde 8-12 años (REINSERTA, 2019, pp 76-104).

Ante ello, la respuesta del Estado frente a este fenómeno como (la falta de atención, falta de 
mecanismos y programas para prevenir y sancionar el reclutamiento de niñas, niños y adolescen-
tes no garantiza la plena protección de los derechos de la niñez y no previene que estos grupos 
vulnerables sean captados, utilizados y explotados por los grupos criminales. En este tenor, es im-
portante mencionar que en México no existe una tipificación del delito de reclutamiento de niñas, 
niños y adolescentes en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2012) Lo 
que podemos decir, que es una omisión por parte del Estado mexicano y por ende es violatorio para 
los derechos de las víctimas afectados por el reclutamiento de los grupos armados y criminales.

CONCLUSIONES
Como vimos anteriormente, la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes frente al crimen 
organizado resulta un tema preocupante y complejo. Las niñas, niños y adolescentes  pueden ser 
reclutados  o forzados a participar en las distintas actividades de los grupos criminales, estos 
grupos a menudo se aprovechan de la falta de oportunidades, la falta de educación y las circuns-
tancias adversas que viven muchos adolescentes. Las formas en que una niña, niño o adolescen-
te puede convertirse en víctima son diversas, primeramente cuando son coptados por el crimen 
organizado y en segundo momento cuando se encuentran frente al sistema integral de justicia 
penal para adolescentes,  al no contar este sistema con programas de reinserción social con un 
enfoque diferenciado que permita no sólo subsanar los derechos vulnerados de esta población, 
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sino también brindar oportunidades educativas, laborales, redes de apoyo familiar y comunitario 
y sobre todo un programa de reinserción social con un enfoque integral y diferencial que involucre 
a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, para aquellos adolescentes 
que fueron reclutados por el crimen organizado. Y finalmente, enfatizar en la necesidad de que el 
Estado específique  y sancione como delito de trata de personas el reclutamiento de niñas, niños 
y adolescentes, para que las víctimas tengan acceso a reparaciones integrales que les permitan 
reconstruir sus vidas de una manera más digna y segura. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Público en general
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RESUMEN
La justicia restaurativa es un enfoque mayor-
mente victimal, sin embargo, la triada de este 
paradigma se integra por la persona víctima del 
delito, la persona ofensora (quien comete el deli-
to) y la sociedad, esta última bajo la premisa de 
que las conductas delictivas tienen efectos que 
vas más allá de los directamente involucrado al 
romper el tejido social por medio de la violencia, 
dejando estragos como la delincuencia reiterada 
y la normalización de las conductas violentas. 
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ABSTRACT
Restorative justice is a largely victim-based 
approach, however, the triad of this paradigm is 
made up of the victim of the crime, the offender 
(who commits the crime) and society, the latter 
under the premise that criminal behavior has 
effects that go beyond those directly involved 
by breaking the social fabric through violence, 
leaving havoc such as repeated crime and the 
normalization of violent behavior.
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INTRODUCCIÓN
La justicia restaurativa, tiene por objeto, reivindicar a la víctima, concientizar a la persona ofen-
sora del alcance de su conducta y restructurar el tejido social; representa una forma de justicia 
humanista, en la que como eje central se tiene la dignidad de la persona, las afectaciones y nece-
sidades que se desprenden del delito, la aplicación de procesos restaurativos en el contexto pe-
nitenciario es una oportunidad para comprender los efectos del delito en la vida de las personas 
y sus repercusiones a nivel social. 

Dentro de este enfoque el concepto de “reparación del daño” implica más que una restitución 
económica, pues se entiende que los “costos humanos” trastocan a las personas víctimas de de-
litos , su círculo más cercano e incluso generan daños en la esfera de la propia persona ofensora, 
por lo que la justicia restaurativa frente a las visibles problemáticas del sistema de justicia penal 
y el sistema penitenciario significa una oportunidad para generar cambios palpables en la vida de 
las personas entorno al delito. 

METODOLOGÍA
En la presente investigación, se emplea una metodología cualitativa que parte del estudio de las 
bases teóricas de la justicia restaurativa, el sistema penitenciario y los procesos restaurativos; 
lo cual se refuerza en con la entrevista realizada a una persona víctima indirecta del delito de ho-
micidio participante de una mediación víctima -ofensor del estado de Texas y la documentación 
del programa denominado “Bridges to Life”, el cual, ofrece dentro de las prisiones de Texas, un 
programa con enfoque restaurativo dirigido a las personas privadas de la libertad que han come-
tido delitos graves. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La justicia restaurativa (JR), es un enfoque o paradigma que tiene por objetivo atender al delito, 
sus sujetos y efectos desde una óptica humana, de acuerdo con el Manual sobre programas de 
justicia restaurativa (ONU,2006), se entenderá por proceso de justicia restaurativa: 

[…] Cualquier proceso en el que la víctima y el ofensor y, cuando sea adecuado, cual-
quier otro individuo o miembro de la comunidad afectado por un delito participan 
en conjunto de manera activa para la resolución de los asuntos derivados del delito, 
generalmente con la ayuda de un facilitador.

El encuentro víctima-ofensor, es uno de los procesos restaurativos, tiene por objetivo que la 
persona afectada por el delito de manera directa o indirecta sea reivindicada y la persona privada 
de la libertad puedan consciente del alcance de su conducta y a través de estos incidir en la re-
estructuración del tejido social. 

Para sanar ese tejido, se requiere atender la conducta desde su origen y evolución, entender  
¿cuáles fueron sus efectos? y de ¿qué forma puede atenderse el daño causado?; estas interro-
gantes solo pueden obtener respuesta de las personas involucrados. 

Uno de los mayores cuestionamientos que se generan en torno a la justicia restaurativa, es 
el ¿por qué una persona en calidad de victima buscaría reunirse con la persona que cometió el 
delito y le causo el daño?; por ello es preciso clarificar lo siguiente: 

• La justicia restaurativa en términos procesales no representa un beneficio preliberacional 
para la persona privada de la libertad, es decir, no se reduce la sentencia, no la modifica y 
no otorga la libertad; como señala Zehr (2010) en el pequeño libro de la justicia restaurati-
va, no está enfocada al perdón, ni a la reconciliación. 
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• La justicia restaurativa requiere del empleo de una metodología aplicada por una perso-
na experta que se denomina facilitador o facilitadora, quien estará encargada de analizar 
cada caso con sus particularidades a efecto de determinar si es viable llegar al encuentro, 
no existe una fórmula para la aplicación de programas restaurativos que pueda ejecutarse 
de forma puntual y lograr un fin específico, la justicia restaurativa es flexible pues atiende 
a personas distintas, delitos distintos, con historias y necesidades distintas. 

La justicia restaurativa a diferencia de la justicia convencionalmente aplicada se enfoca en las 
personas y no en pruebas, esto no quiere decir que una sustituya a la otra; sino que frente a un 
sistema penal que coloca a la persona víctima del delito en el papel de un mero testigo de hechos 
dentro del juicio y un sistema penitenciario que lejos de reinsertar a la persona privada de la libertad 
la segrega generando estigmatización social sobre ellas, representa la oportunidad de crear y forta-
lecer un sistema de justicia en el que se atienda el fondo del delito y a las personas ya sean víctimas 
u ofensoras como sujetos de derechos humanos cuya dignidad deber ser central para el Estado. 

La JR brinda a las personas víctimas de delitos un espacio seguro en el cual hablar de su his-
toria en un antes y un después del suceso, una persona experta en procesos restaurativos trabaja 
previamente y de forma individual con personas víctimas u ofensoras para determinar su viabilidad. 

La idea retributiva de la pena considera que, al imponerse una pena por parte del Estado, la 
persona víctima debe considerarse en automático reivindicada, sin embargo, producto de la en-
trevista generada a una persona víctima y participante de un encuentro restaurativo, al indagar 
sobre el motivo de su participación expresó:

“Quien estaba en prisión era mi esposo, mató a mi padre y quería que supiera lo que 
yo sentía; quería que mi exmarido supiera el daño que me había causado a mí, a mis 
hijos que también son sus hijos y a toda mi familia porque nos quitó a mi padre. “ 

Por tanto, aun cuando la pena fue dictada por un tribunal y habían de transcurrido diecisiete 
años, la pena no había sido suficiente para que la persona pudiera sentirse resarcida en sus ne-
cesidades, pues había perdido mucho más que la vida de su padre en el suceso.  Zehr (2010), 
señala sobre la JR que:

[…] no es una panacea ni tampoco es necesariamente un sustituto del sistema legal: 
La JR, no se trata de una solución mágica de todas las situaciones, ni mucho menos 
significa un sustituto del sistema de justicia penal […]. 

La persona entrevistada señalo sobre el proceso “Considero que ya no soy una víctima, soy una 
mujer victoriosa y me siento en paz para poder contar mi historia”, esto refleja la reivindicación de la 
persona a través del proceso en un espacio seguro para visibilizar su historia de forma voluntaria. 

Aunado a lo anterior, refirió que actualmente realiza un servicio dentro del programa “Bridges 
to Life” (Puentes a la vida), el cual, es un programa restaurativo aplicado en las prisiones de Texas, 
de personas víctimas hacia personas privadas de la libertad (PPL)

Puentes a la vida surge como iniciativa de John Sage quién es una víctima de delito, pues su 
hermana menor fue asesinada durante un robo violento, todo surge cuando se pregunta: ¿cómo 
hacer para que los ofensores comprendan la magnitud de sus acciones?, de acuerdo su página 
web BTL está basado:

En los principios de la justicia restaurativa, la misión de Bridges To Life es conectar a las 
comunidades con las prisiones para reducir la tasa de reincidencia (particularmente la 
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de delitos violentos), reducir el número de víctimas de delitos y mejorar la seguridad 
pública. (BTL, 2023)

La JR en personas privadas de libertad puede incidir en la reinserción social; dentro de esta 
investigación se buscó el acercamiento directo con personas privadas de la libertad, sin embar-
go, el acceso a las prisiones de Texas resulta como en la mayoría de los sistemas penitenciarios 
protocolario y de difícil acceso, por lo que se recurrió a entrevistar a uno de los facilitadores del 
programa puentes a la vida quien comentó sobre el trabajo que realizan lo siguiente: 

En este programa las PPL comparten sus historias sobre el crimen, tratamos de que 
por cada sesión se comparta una o dos historias por grupo y lo que se cuenta se va 
enfocando a cada uno de los temas que se abordan dentro del manual, uno de los 
temas centrales es la responsabilidad, las consecuencias y sobre su vida ahora en 
prisión y lo que harán a partir de ahora con ella. 

 

Como en el caso de la persona víctima entrevistada, muchas otras son voluntarias dentro de 
Puentes a la vida, ingresan a las prisiones y tienen convivencias dirigidas por facilitadores en la 
que ambas partes pueden compartir su historia referente al delito y de esta forma coadyuvar a la 
reivindicación de una a la otra, comprendiendo el daño causado, los efectos del delito y las histo-
rias de vida; para el año 2023 BTL ha atendido a más de 70,000 personas consolidando así a la 
JR como una forma de justicia digna y con efectos. 

La justicia restaurativa, permite un trato digno con efectos en el tiempo para la persona vícti-
ma,  y la oportunidad de mejorar la reinserción social de las PPL ,puesto que es imposible pensar 
que una persona que no ha comprendido el alcance de su conducta pueda salir de prisión y no 
volver a delinquir, devolver a una persona ofensora a la sociedad requiere que las instituciones 
asuman su parte de responsabilidad sobre las herramientas que se les da las personas privadas 
de la libertad para reinsertarse y convertirse en ciudadanos que coadyuven a una mejor sociedad. 

En México Ley Nacional de Ejecución Penal señala que “Los procesos de justicia restaurativa 
serán procedentes para todos los delitos y podrán ser aplicados a partir de la emisión de senten-
cia condenatoria.” (LNEP, 2016), esta inserción del paradigma en el marco normativo mexicano 
responde al establecimiento de estándares internacionales que pugnan por una justicia más hu-
mana, en la que el delito se atienda de fondo para evitar efectos como la reincidencia delictiva.

Sin embargo, a pesar de que normativamente la justicia restaurativa está reconocida, México 
no cuenta actualmente con programas en materia de justicia restaurativa aplicados al sistema 
penitenciario que puedan dar luz de sus resultados, de ahí la necesidad de entrevistar a víctimas 
del Estado de Texas, donde actualmente se aplican dos programas, uno basado en la “medica-
ción víctima ofensor” y el otro enfocado en personas privadas de la libertad para la concientiza-
ción de los alcances del delito. 

Parte de que no exista aplicación de un programa restaurativo, es la resistencia por reconocer 
que la atención a víctimas al igual que la reinserción social son temas con una deuda histórica, en la 
que, las violaciones a derechos humanos se vuelven una constante tanto en el sistema penal como 
en el de ejecución, alejándose de un estado de derecho donde se pondere la dignidad humana. 

El enfoque restaurativo, es la oportunidad de atender a personas víctimas de delitos y perso-
nas privadas de la libertad, considerando que en 2022 hubo  un total de 21.1 millones de víctimas 
de delitos de 18 años en adelante, y 111,162 personas cuentan con una sentencia definitiva en 
México, pugnar por una un sistema de justicia penal en el cual la justicia restaurativa sea un eje 
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de atención,  es primordial a fin de paliar en cierta medida los efectos generados por la ola de 
violencia en México. 

CONCLUSIONES
El uso de la justicia restaurativa permite fortalecer la atención a personas víctimas de delitos y dig-
nificar la reinserción social de los centros penitenciarios, a través de una óptica en la que la dignidad 
humana se convierte en eje central de un sistema de justicia digno de un estado de derecho. 

Si bien la justicia restaurativa, tiene cabida en la normatividad mexicana, también resulta evi-
dente que de 2016 a la fecha el sistema de ejecución de penas en México no cuenta con las 
condiciones para garantizar su implementación, lo que puede atender a las siguientes razones: 

• No se cuenta con especialistas en justicia restaurativa y al estar a cargo de los centros de 
mecanismos alternos de solución de controversias adscritos a las fiscalías se dificulta la 
participación de otros sectores para la implementación de programas con este enfoque. 

• No se cuenta con una ley específica en materia de justicia restaurativa en sistema peniten-
ciario con enfoque de atención víctimal, aunado a que se ha generado poca o nula sensibi-
lización y capacitación en el tema.

Por otra parte, las cifras respecto de personas víctimas de delitos y personas privadas de la 
libertad con sentencia definitiva nos invitan a reflexionar sobre la importancia de visibilizar gru-
pos en estado de vulnerabilidad ya sea porque han sufrido un delito y el estado no ha prestado la 
atención necesaria o bien porque al estar privado de la libertad se invisibiliza a las personas que 
cometieron delitos reduciéndolas a cifras penitenciarias. 

La justicia restaurativa desde su más amplia expresión y no sólo acotada al sistema peniten-
ciario es un enfoque necesario en la impartición de justicia, para consolidar un sistema apegado 
a derechos humanos que no pierda de vista a la persona y su dignidad y que logre los fines con 
los cuales fueron instituidas las reformas en materias procesales, de atención a víctimas y de 
ejecución de penas. 

Pese a que los estándares internacionales a través de organismos como la ONU pugnan por 
la construcción de sistemas de justicia donde los procesos restaurativos sean aplicados con la 
finalidad de reivindicar a las personas víctimas de delitos y robustecer la reinserción social, hoy 
en día México está aún en el camino de sentar las bases para comenzar a permear el concepto 
de justicia restaurativa en el sistema penal. 

Finalmente debe considerarse, que la justicia restaurativa permite a las personas víctimas 
de delitos visibilizar sus historias desde un enfoque restaurador, a las personas privadas de la 
libertad les permite fortalecer su proceso de reinserción social al hacerse conscientes de los al-
cances de la conducta delictiva cometida y a la sociedad reestructurar el tejido social que se ha 
visto fracturado por los crímenes violentos que aquejan a la población, en especial a personas en 
situación de vulnerabilidad como son mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
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RESUMEN
El objetivo general del presente trabajo es identi-
ficar la percepción del turista nacional mediante 
atributos de satisfacción de la experiencia en los 
servicios de restaurantes (alimentos y bebidas) 
al visitar uno de los cuatro pueblos mágicos de 
Chiapas. La ponencia surge del proyecto “Com-
petitividad, satisfacción y política pública en Mé-
xico: San Cristóbal de las Casas Chiapas como 
destino turístico” Clave 05/FAC/RPR/01/22 de la 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) con 
periodo de vigencia del 01 de agosto de 2022 al 
30 de julio de 2023. El enfoque para la emisión de 
resultados es cuantitativo y la metodología incor-
pora aspectos de base estadística básica a partir 
de 385 instrumentos procesados, de las cuales 
284 corresponden a turistas nacionales. Los re-
sultados señalan que los turistas califican al ser-
vicio de alimentos y bebidas con 38.03 % como 
excelente; 60.21 % bueno, 1.41 % malo y 0.35 % 
pésimo, así mismo la mayor preferencia del lu-
gar de consumo es hacia los restaurantes con 
un 78.17 %, que a su vez fue calificado con 40.09 
% como excelente; 58.11 % bueno, 1.35 % malo y 
0.45 % pésimo, las conclusiones proponen un eje 
argumentativo sobre la importancia del servicio 
de alimentos y bebidas en sus diferentes vertien-
tes: restaurantes, loncherías y otros.

PALABRAS CLAVE
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Satisfacción del turista nacional sobre los servicios de restaurantes. 
Caso San Cristóbal de las Casas
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ABSTRACT
The general objective of this study is to identify 
the perception of national tourists through at-
tributes of satisfaction with their experience in 
restaurant services (food and beverages) when 
visiting one of the four magical towns of Chia-
pas. This paper stems from the project “Com-
petitiveness, Satisfaction, and Public Policy in 
Mexico: San Cristóbal de las Casas, Chiapas as 
a Tourist Destination,” Code 05/FAC/RPR/01/22 
of the Autonomous University of Chiapas 
(UNACH), with a validity period from August 1, 
2022, to July 30, 2023. The approach for the 
issuance of results is quantitative, and the me-
thodology incorporates basic statistical aspects 
based on 385 processed instruments, of which 
284 correspond to national tourists. The results 
indicate that tourists rate the food and beverage 
service as follows: 38.03 % excellent, 60.21 % 
good, 1.41 % poor, and 0.35 % very poor. Fur-
thermore, the highest preference for the place 
of consumption is towards restaurants with 
78.17 %, which were rated as follows: 40.09 % 
excellent, 58.11 % good, 1.35 % poor, and 0.45 
% very poor. The conclusions propose an argu-
mentative axis on the importance of food and 
beverage services in their different aspects: res-
taurants, snack bars, and others.

KEYWORDS
Beverages, Chiapas, Experience, Foods, Magical 
Towns.
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INTRODUCCIÓN
Como antecedente de la investigación surge del proyecto Clave 05/FAC/RPR/01/22, que delimita 
su área geográfica en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El problema de investigación reside 
en el interés por develar el nivel de satisfacción en el marco de los recursos de viaje preferidos 
por el turista nacional en los servicios de restaurantes durante su visita a este destino turístico. 
El objetivo de esta ponencia es identificar la percepción del turista nacional mediante atributos 
de satisfacción en relación con su experiencia en los restaurantes y la elección de lugares que 
ofrecen servicios de alimentos y bebidas. 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, ha logrado captar el interés del turismo nacional, des-
tacando que la razón principal de estos viajes es el descanso, y la actividad inicial que impulsa 
a los visitantes es pasear por el pueblo. (Flores et al., 2023), a partir de esto se desprenden las 
necesidades de experimentar la gastronomía y la satisfacción que este servicio conlleva. 

La perspectiva teórica de análisis es la satisfacción la cual se define como el “estado psicoló-
gico que indica cómo se siente una persona respecto a su situación, con base a una evaluación 
de su situación” mientras que una perspectiva ligeramente diferente señala que es “gusto que se 
experimenta una vez cumplido un deseo.” (Hellringel et al. 2005, p.384 y Koontz, et al. 2012 en 
Gómez–Carreto, Olmos–Martínez y Flores Gamboa, (2022).

En términos de la calidad con base en la medición de la satisfacción del cliente, la calidad es el 
“grado de ajuste entre las expectativas del servicio y la percepción final del mismo por el cliente” 
(Maté, Fernández y Campos 2001).

Kotler et al. (2011) exponen que la satisfacción del cliente está determinada por la percepción 
de cómo se entrega el valor esperado. Si la experiencia no alcanza sus expectativas, el cliente 
quedará insatisfecho. Si se cumplen sus expectativas, el cliente estará satisfecho. Si se superan, 
el cliente estará encantado. Las empresas inteligentes se esfuerzan por deleitar a sus clientes, 
prometiendo solo lo que pueden cumplir y luego ofreciendo más de lo prometido. Los gerentes 
deben comprender la importancia de lograr clientes extremadamente satisfechos en lugar de 
simplemente clientes satisfechos.

METODOLOGÍA
El área geográfica corresponde a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. El periodo de colecta 
de información oscila de agosto de 2022 a julio de 2023, considerando diversas temporadas va-
cacionales estratégicas: verano 2022, fiestas patrias, festividades de todos santos, vacaciones 
decembrinas, fines de semana y semana Santa 2023. Se incorporo la perspectiva cuantitativa 
con diseño estadístico para calcular el tamaño de muestra de población infinita con nivel de con-
fianza de 95 % y margen de error de 5 %, (F. Triola, 2024; López-Roldán y Fachelli, 2015), resultante 
en 385 sujetos como elementos de la muestra.

Como técnica primordial se recurrió a la encuesta con cuestionario como material y herra-
mienta clave. Éste se compone de preguntas cerradas y opción múltiple organizadas en seis 
categorías de acuerdo a la propuesta metodológica de Olmos-Martínez (2018). Para este trabajo 
se usaron tres secciones que son: sección A: Perfil del Turista, filtrando la base de datos para ex-
tracción de número de turistas nacionales, Sección C: Recursos del viaje, en cuanto a alimentos y 
bebidas y sección D: Calificación sobre la satisfacción sustentada en la experiencia en el destino 
sobre el servicio de restaurantes (alimentos y bebidas). El procedimiento de recolección de datos 
tuvo lugar en la localidad en los periodos señalados previamente, con sujeto seleccionado de 
acuerdo al perfil establecido: de 18 años o mayor, con cuando menos una pernocta en el destino, 
la recolección se llevó a cabo en lugares de mayor afluencia turística como es: plaza central, res-
taurantes, hoteles, andadores y terminales de transporte terrestre.

Por lo que respecta al análisis de información se filtró por turista nacional hasta obtener 284 ele-
mentos de entre los 385 inicialmente entrevistados, a partir de los cuales se procedió al análisis de los 
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indicadores porcentuales. Se ubicó la opción elegida para consumo de alimentos y bebidas identifi-
cándose 222 entrevistados que optan por el restaurante.  Con este resultado se procedió a nueva des-
agregación de la opinión para obtener la valoración porcentual sobre este tipo de establecimientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se aprecia un análisis en cuanto a lugares en donde el turista nacional asiste a 
consumir sus alimentos y bebidas revela que el restaurante (78.17 %) es el lugar mayormente fre-
cuentado por los turistas, seguido por el mercado (10.56 %). La cafetería, lonchería, bar y cadena 
de alimentos tienen una frecuencia mucho menor. Además, se identificó que solo un pequeño 
porcentaje de los encuestados mencionaron otros recursos, en este caso, un hotel. Esto po-
dría sugerir una preferencia generalizada por los restaurantes y seguidamente por los mercados 
como lugares preferidos dentro del pueblo mágico para consumir alimentos y bebidas.

                     Tabla 1: Elección de Recursos del viaje en cuanto a alimentos y bebidas

Sección C: Recursos del Viaje

Alimentos y Bebidas Frecuencia Porcentaje
Restaurante 222 78.17 %
Cafetería 13 4.58 %
Lonchería 10 3.52 %
Cadena de Alimentos 3 1.06 %
Bar 5 1.76 %
Mercado 30 10.56 %
Otros (Hotel) 1 0.35 %
Total 284 100 %

      Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo.

Se observa en la Tabla 2 que la mayoría de las respuestas de turistas nacionales calificaron el 
servicio de restaurante como “Bueno” (60.21 %) considerándose como satisfechos, seguido de 
“Excelente” (38.03 %) considerándose altamente satisfechos. Sin embargo, las respuestas nega-
tivas “Malo” (1.41 %) y «Pésimo» (0.35 %) son relativamente pocas en comparación con el total de 
respuestas. Esto puede sugerir que la mayoría de los usuarios del destino se encuentran satisfe-
chos con el servicio de alimentos y bebidas del restaurante, pero aún hay margen de mejora del 
61.97 % en algunas áreas identificadas como “Bueno”, “Malo” o “Pésimo”.

              Tabla 2: Evaluación del atributo de satisfacción referente al servicio de restaurantes

Sección D: Evaluación de atributos de satisfacción
Servicio de restaurantes 

(Alimentos y Bebidas)
Frecuencia Porcentaje

Excelente 108 38.03 %
Bueno 171 60.21 %
Malo 4 1.41 %
Pésimo 1 0.35 %
Total 284 100 %

               Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo.
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La Tabla 3 presenta un análisis desagregado sobre el recurso de viaje con mayor ponderación 
que en este caso es “Restaurante” con 222 turistas que contestaron estos establecimientos, para 
detectar posibles variaciones en las ponderaciones obteniendo lo siguiente: la mayoría de las 
respuestas de los encuestados calificaron el servicio como “Bueno” (58.11 %) considerándose 
como satisfechos, seguido de “Excelente” (40.09 %) quienes están altamente satisfechos. Por su 
parte las respuestas negativas “Malo” (1.35 %) y «Pésimo» (0.45 %) son relativamente pocas en 
comparación con el total de respuestas. Esto sugiere que una importante proporción está satis-
fecha con el servicio de alimentos y bebidas en los restaurantes, pero aún hay margen de mejora 
del 59.91 % en algunas áreas identificadas como “Bueno”, “Malo” o “Pésimo”.

Tabla 3: Evaluación del atributo de satisfacción referente al servicio de restaurantes, desagregado para los 222 turistas 
nacionales que contestaron como recurso de viaje “Restaurantes”

Sección D: Evaluación de atributos de satisfacción
Servicio de restaurantes (Alimentos y Bebidas) 

Desagregado para los 222 Restaurantes
Frecuencia Porcentaje

Excelente 89 40.09 %
Bueno 129 58.11 %
Malo 3 1.35 %
Pésimo 1 0.45 %
Total 222 100 %

    Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo.

Ahora bien, es posible contrastar estos resultados con otros realizados en estudios similares. 
En Loreto, pueblo mágico de Baja California Sur se reportaron que 61 % de los turistas prefieren 
restaurantes, cafeterías y loncherías mientras que el restante 33 % acudieron a los otros tipos de 
establecimientos mencionados en este trabajo (Olmos-Martínez, et al. (2020). 

Otro estudio realizado por Olmos-Martínez, et al. (2022) en el caso de Todos Santos, (igual-
mente pueblo mágico) Baja California Sur, nos dice que una importante mayoría optó por restau-
rantes (43 %) y que las cafeterías y loncherías reflejaron un valor porcentual del 29 % mientras 
que el 13 %, 6 % y 9 % correspondieron a otros establecimientos, bares y visitas a los mercados.  
Los valores se distribuyeron en “excelente” para restaurantes (44 %), “bueno” y “excelente” en el 
94 % de los casos. Este estudio pone de relieve lo vital de este atributo de satisfacción ya que 
los restaurantes son elegidos por la más importante proporción de los visitantes (95 %) y por lo 
tanto, se configuran estos servicios en aspectos destacados para la satisfacción del visitante.

CONCLUSIONES
Este trabajo logró el objetivo de identificar la percepción del turista nacional mediante atributos de 
satisfacción de la experiencia en los servicios de restaurantes (alimentos y bebidas). Se demues-
tra que la mayoría de los turistas nacionales en San Cristóbal de las Casas prefieren consumir 
sus alimentos y bebidas en restaurantes dejando de lado otras opciones que resultarían afines al 
contexto de un pueblo mágico. Esta tendencia subraya la importancia vital para el destino de man-
tener y mejorar la calidad del servicio para satisfacer las expectativas de los visitantes y fomentar 
el turismo local. El estudio indica que la segunda opción preferida para el consumo de alimentos 
son los mercados, conocidos en México por ofrecer platillos con recetas tradicionales de San 
Cristóbal. Esta preferencia tiene importantes implicaciones en la selección de alternativas a los 
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restaurantes, destacando el valor cultural y gastronómico de estos mercados, lo cual resulta con-
gruente en un destino turístico que opera con el sello de Pueblo Mágico de México. Finalmente, 
las cafeterías, loncherías y bares son los sitios menos preferidos para el consumo de alimentos 
y bebidas; sin embargo, se mantienen en el escenario y plantean una diversidad adicional para la 
elección de los turistas nacionales.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
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RESUMEN
La transparencia presupuestaria en México, es 
un tema de gran importancia tanto para los en-
tes públicos como para la ciudadanía, despren-
diéndose así la responsabilidad que tienen los 
ciudadanos con respecto al cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales; de acuerdo a Hernán-
dez et al. (2019) enfatizó que la corrupción ha 
ocasionado la falta confianza hacia las institu-
ciones públicas ocasionando un impacto en el 
aumento de la evasión de las obligaciones fisca-
les de los contribuyentes.

Con base en lo anterior, en este estudio se 
analizó la influencia que tiene la transparencia 
presupuestaria en el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales de las MiPyMEs de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, a través de una investigación 
cuantitativa, transversal retrospectiva, con un 
alcance descriptivo utilizando una encuesta de 
preguntas cerradas.

Los resultados obtenidos arrojaron que la 
falta de transparencia presupuestaria afecta el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de las 
MiPyMEs de Acapulco de Juárez, Guerrero; oca-
sionando una baja recaudación de impuestos, 
generando menos recursos económicos des-
tinados al gasto público; por lo que se sugiere 
que, la transparencia presupuestaria debe ser 
un derecho para los ciudadanos y debe brindar-
se de manera clara y concreta.  

PALABRAS CLAVE
Claridad, confiabilidad, cumplimiento, informa-
ción, MiPyMEs

Transparencia presupuestaria y su influencia en cumplimiento 
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ABSTRACT
Budget transparency in Mexico is an issue of 
great importance for both public entities and ci-
tizens, thus revealing the responsibility that citi-
zens have with respect to compliance with their 
fiscal obligations; according to Hernández et al. 
(2019) emphasized that corruption has caused 
a lack of trust in public institutions, causing an 
impact on increased evasion of taxpayers’ tax 
obligations.

Based on the above, this study analyzed the 
influence that budget transparency has on com-
pliance with fiscal obligations of MiPyMEs in 
Acapulco de Juárez, Guerrero, through a quan-
titative, retrospective cross-sectional investiga-
tion, with a descriptive scope using a survey of 
closed questions.

The results obtained showed that the lack of 
budget transparency affects compliance with 
the fiscal obligations of the MiPyMEs of Aca-
pulco de Juárez, Guerrero; causing low tax co-
llection, generating fewer economic resources 
for public spending; Therefore, it is suggested 
that budget transparency should be a right for 
citizens and should be provided in a clear and 
concrete manner.

KEYWORDS
Clarity, compliance, confidence, information, 
MiPyMEs.
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INTRODUCCIÓN
La transparencia presupuestaria es un concepto con diversas facetas que se refiere a la claridad, 
exhaustividad, confiabilidad, oportunidad, accesibilidad y usabilidad de los informes públicos so-
bre las finanzas públicas (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2020).

La transparencia presupuestaria es un factor fundamental para la rendición de cuentas, con la fi-
nalidad de generar una mejor toma de decisiones presupuestarias y a su vez generar confianza entre 
los gobiernos y sus ciudadanos (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2020).

Chávez (2010), informó que a mediados de los noventa por Decreto del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación se comenzó a incluir un capítulo que abordaba y definía los términos de la 
transparencia relacionada al gasto público; en 2002 que se creó la Ley Federal de Transparencia, 
considerándose la transparencia como un derecho fundamental para las personas establecido 
en el artículo sexto constitucional.

Cada gobierno tiene su mecanismo de transparencia presupuestaria, basada en cifras y es-
tadísticas de hacienda pública, encargada de revelar gastos públicos en México a través de su 
página virtual www.transparenciapresupuestaria.gob.mx, mostrando impuestos recabados en 
general, así como por estados, además brinda información sobre la inversión de dichos impues-
tos; muestra distintas secciones a seguir de acuerdo al interés que se tenga, también búsquedas 
recomendadas según al perfil del lector. Asimismo, existe la página virtual del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), encargado 
de brindar información sobre transparencia presupuestaria en México.

La transparencia presupuestaria y rendición de cuentas es fundamental, sin embargo pese que 
es un tema que ha tomado mayor auge e importancia con el paso del tiempo, aún enfrenta un largo 
camino por recorrer, debiéndose a que no brinda la información de manera presencial, enfatizan-
do en esto porque dicha información es dada a conocer mediante paginas virtuales, como son la 
“Transparencia Presupuestaria” siendo este un observatorio monitoreado por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), así como también por  el Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de acuerdo a datos del INEGI (2024) 
únicamente el 43.8 % de los hogares cuentan con computadoras, lo cual impide tener un adecuado 
acceso a las paginas mencionadas o no tienen conocimiento para hacer uso de ellas. 

Teniendo como objetivo general: Analizar la influencia que tiene la transparencia presupuestaria 
en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las MiPyMEs de Acapulco de Juárez, Guerrero.

METODOLOGÍA
La investigación se encuentra basada en un tipo de estudio cuantitativo transversal retrospectivo, 
con un alcance descriptivo.

La población de estudio estuvo compuesta por un bazar ubicado en el puerto de Acapulco, el 
cual se encuentra constituido por MiPyMEs, dedicados al comercio de distintos productos y ser-
vicios, concentrados en un espacio en específico, siendo llamados a estos sitios como “bazares”, 
ubicado en av. Cuauhtémoc, en Acapulco Guerrero.

La muestra está constituida por emprendedores de MiPyMEs que realizaron actos de comer-
cio en el bazar con los siguientes criterios:

• Criterios de inclusión: emprendedores que realizan actos de comercio en el bazar única-
mente los días sábados.

• Criterios de exclusión: emprendedores de MiPyMEs que realizaron actos de comercio en 
el bazar más de un día a la semana y que no realizan sus actividades económicas los días 
sábados, así como a los menores de edad.
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• Criterios de eliminación: MiPyMEs que no quisieron colaborar con la recopilación de los 
datos solicitados en la investigación.

• Tipo de muestreo: aleatorio simple.

El instrumento de medición utilizado fue un cuestionario de opción múltiple, constituido por 13 pre-
guntas, teniendo varias categorías de respuesta (si, no, tal vez, entre otras respuestas más específicas).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La muestra tomada de la población, se encontró constituida por 20 MiPyMEs vendedores del bazar 
ubicado en Av. Cuauhtémoc, en Acapulco de Juárez, Guerrero, con las siguientes características:

        Tabla 1 Tiempo de venta en el bazar con respecto al género

¿Cuánto tiempo tiene de ser vendedor en el bazar?

Tiempo
Genero

Total
Femenino Masculino Otro

Menos de un año 2 1 0 3
De 1 a 3 años 6 2 0 8
De 4 a 6 años 4 2 0 6
De 7 a más años 2 1 0 3
Total 14 6 0 20

        Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a los datos obtenidos de la muestra, se observa que el mayor número de MiPyMEs 
está constituido mayormente por mujeres, las cuales representan el 70 %, destacando que la ma-
yoría tiene una antigüedad de venta en un rango de 1 a 3 años en el bazar; mientras que el género 
masculino solo son 6 de 20 encuestados, representando 30 %, apreciando que el género femenino 
son las que más emprenden.

También se puede observar que la mayoría de los encuestados se encuentran en un rango de 
edad de 18 a 25 años, representando un 35 % del total de los encuestados, mientras que la mino-
ría se encuentra en un rango de edad de más de 46 años, equivalente al 15 % (Tabla 2).

              Tabla 2 Tiempo de venta en el bazar con respecto a la edad

¿Cuánto tiempo tiene de ser vendedor en el bazar?

Tiempo
Edad

Total
De 18 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años Más de 46 años

Menos de un año 2 1 3
De 1 a 3 años 7 1 8
De 4 a 6 años 4 2 6
De 7 a más años 1 2 3
Total 7 5 5 3 20

              Fuente: elaboración propia.
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Respecto al nivel escolar podemos apreciar que en su gran mayoría de los encuestados cuentan 
con educación de nivel superior y con un rango de 1 a 3 años de ser vendedores en el bazar (Tabla 3).

           Tabla 3. Tiempo de venta en el bazar con respecto al nivel escolar

¿Cuánto tiempo tiene de ser vendedor en el bazar?

Tiempo
Nivel Escolar

Total
Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Maestría

Menos de un año  1 1 1  3
De 1 a 3 años 1  4 3  8
De 4 a 6 años 1  2 2 1 6
De 7 a más años    2 1 3
Total 2 1 7 8 2 20

          Fuente: elaboración propia.

Finalmente, dentro de las razones por las que no se cumplen las obligaciones fiscales,  el 75 % de 
las MiPyMEs indican que son por la falta de transparencia presupuestaria que existe entre los go-
bernantes y los ciudadanos, lo cual ha ocasionado un descontento e incertidumbre sobre el destino 
final que se les da a los impuestos recaudados por parte de la autoridad fiscal, mientras que por 
otro lado 15 % de los encuestados creen no estar obligados al pago de impuestos, así mismo el 5 % 
considera que la falta del cumplimiento de las obligaciones fiscales se debe a la falta de educación 
de materia de impuestos; el otro 5 % restante de los encuestados manifiestan que simplemente no 
les gusta pagar (Tabla 4).

     Tabla 4. Motivo por el cual no se le da cumplimiento de obligaciones fiscales

¿Cuál cree que es el motivo por el cual no se cumple con el pago de impuestos?
Respuestas Frecuencia Porcentajes

Falta de educación en materia de impuestos 1 5 %
Porque  no están obligadas hacerlo 3 15 %
Desconfianza sobre el manejo que tienen los gobernantes con el dinero recabado 
del pago de impuestos

15 75 %

Porque no les gusta pagar 1 5 %
Total 20 100 %

     Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con Ibarra (2019) en su artículo titulado “Transparencia Presupuestaria en México” 
señaló que no se puede negar que con el paso del tiempo la información pública ha modificado la 
dinámica de transparencia entre las autoridades y la ciudadanía, sin embargo pese a los esfuerzos 
múltiples que se han realizado aún hay un largo camino por recorrer, debido que para la conso-
lidación de una sociedad verdaderamente democrática es necesario el diálogo y colaboración 
informada tanto de la sociedad civil, como de las autoridades. Así mismo, informó que en México 
la transparencia presupuestaria ya ha evolucionado, debido a que se encuentra cimentada en una  
base normativa, además de que ha sido materializada con políticas gubernamentales, las cuales 
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han dado grandes avances, pese a ello México tiene un gran reto que es la inclusión de la pobla-
ción, aunque se hayan realizado convocatorias para que la comunidad decida sobre programas 
sociales o de mejora en su comunidad, aún no existen métodos establecidos para que la sociedad 
civil y los grandes grupos no gubernamentales puedan tener participación en la planeación, inte-
gración y ejecución del presupuesto.

CONCLUSIONES
Con base al análisis de los resultados se concluye que, la transparencia presupuestaria tiene gran 
influencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales en las MiPyMEs vendedores en el bazar, 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, debido a que los resultados obtenidos muestran que la falta de 
información y transparencia por parte de las autoridades respecto al destino final que se le da a los 
contribuciones, crea cierta expectativa de corrupción por parte de los gobernantes y su órganos 
públicos, lo cual ha generado una falta de cumplimiento del pago de impuestos por parte de las Mi-
PyMEs de este estudio, afectando directamente la recaudación del recurso económico destinado 
al gasto público. A pesar que la transparencia presupuestaria ha tomado un rumbo de crecimiento, 
sumando esfuerzos para dar a conocer información verídica y oportuna respecto al destino del 
gasto público, la realidad es que la forma de darla a conocer no es la más correcta, debido a que 
no toda la ciudadanía tiene acceso a herramientas tecnológicas, además de que el proceso de 
búsqueda de la información suele ser tedioso y nada sencilla para quien no tiene el conocimiento.

Por lo anterior se recomienda crear maneras más sencillas de difusión de transparencia, crean-
do foros de discusión y de rendición de cuentas periódicamente y de manera presencial; además 
de proporcionar gacetas informativas respecto al tema, sin discriminación alguna, ni distinción.
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Crédito Público (SHCP), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), así como también en las MiPyMEs en general.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos propios.

REFERENCIAS
Hernández, G., Cruz, M. y Sosa, W. (9-11 de octubre de 2019). El futuro de la fiscalización, rumbo a una alianza 

de confianza para la implementación de la cultura tributaria mexicana [Discurso principal]. Ciudad de 
México. https://investigacion.fca.unam.mx/docs/memorias/2019/5.06.pdf

Ibarra, I. (2019). Transparencia presupuestaria en México. [Archivo PDF]. https://www.ief.es/docs/destacados/
publicaciones/revistas/pgp/95_05.pdf 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (2010). Propuestas para una efectiva 
transparencia presupuestaria. https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5668-propuesta-para-
una-efectiva-transparencia-presupuestaria-coleccion-inai

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de 
tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2023. https://www.inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/boletines/2024/ENDUTIH/ENDUTIH_23.pdf 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2020). Panorama de las Administraciones 
Públicas América Latina y el Caribe 2020. Transparencia presupuestaria https://www.oecd-ilibrary.
org/sites/20602af1-es/index.html?itemId=/content/component/20602af1-es

https://investigacion.fca.unam.mx/docs/memorias/2019/5.06.pdf
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/pgp/95_05.pdf  
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/pgp/95_05.pdf  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5668-propuesta-para-una-efectiva-transparencia-pr
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5668-propuesta-para-una-efectiva-transparencia-pr
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENDUTIH/ENDUTIH_23.pdf  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENDUTIH/ENDUTIH_23.pdf  
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/20602af1-es/index.html?itemId=/content/component/20602af1-es
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/20602af1-es/index.html?itemId=/content/component/20602af1-es


  Biotecnología y Biotecnología y 
ciencias agropecuariasciencias agropecuarias



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  ISSN: 2395-8111
Número 11 

374

Aprovechamiento de bacterias endófitas para mejorar el rendimiento
 y la calidad de Agave tequilana

Rincón-Molina, Clara Ivette1*; Maldonado-Gómez, Julio César1; García-Pérez, Luis Galdino2; 
Manzano-Gómez, Luis Alberto1 y Rincón-Rosales, Reiner1

1 Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez; 
2 Universidad Nacional Autónoma de México
* clara.rm@tuxtla.tecnm.mx

RESUMEN
Las bacterias probióticas de plantas (PPB) son 
una alternativa viable para la agricultura soste-
nible. En este estudio, se realizó el aislamiento 
y caracterización de bacterias endófitas a partir 
de las hojas y piña de Agave americana L. Los 
aislados bacterianos encontrados pertenecen 
a los géneros como Pseudomonas, Xanthomo-
nas, Pantoea y Bacillus. Cepas representativas, 
seleccionadas por sus cualidades PGPB, fue-
ron evaluadas como bacterias probióticas en 
plantas de Agave tequilana en condiciones de 
invernadero. Los aislamientos endófitos bac-
terianos evaluados demostraron su capacidad 
para promover el crecimiento y aumentar el 
contenido de azúcares en plantas de agave.

PALABRAS CLAVE
Agricultura sustentable, Probióticos de Plantas 
(PPB), Bacterias endófitas.

ABSTRACT
Plant probiotic bacteria (PPB) are a viable alter-
native for sustainable agriculture. In this study, 
endophytic bacteria were isolated and characte-
rized from the stem and leaves of Agave ameri-
cana L. The bacterial isolates belonged to genera 
such as Pseudomonas, Xanthomonas, Pantoea, 
and Bacillus. Representative strains, selected 
for their PGPB qualities, were evaluated as pro-
biotic bacteria in Agave tequilana plants under 
greenhouse conditions. The evaluated bacterial 
endophytic isolates demonstrated their ability to 
promote growth and increase sugar content in 
agave plants.

KEYWORDS
Sustainable agricultura, Plant Probiotic Bacteria 
(PPB), Endophytic bacteria.
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INTRODUCCIÓN
Los productores de agave en México han recurrido a la aplicación de fertilizantes químicos para op-
timizar la productividad agrícola. No obstante, el uso excesivo de estos compuestos ha provocado 
diversos problemas ambientales. Por consiguiente, los biofertilizantes adquieren una relevancia 
significativa en el ámbito de la agricultura sostenible. En este contexto, las bacterias probióticas 
de plantas (PPB) se perfilan como agentes biofertilizantes para el crecimiento y desarrollo ópti-
mo de los cultivos al tener distintias cualidades bioquímicas (Köberl et al., 2011). Por lo tanto, la 
implementación de biofertilizantes basados en PPB pueden representar una estrategia clave para 
asegurar la viabilidad a largo plazo de plantas de agave en México (Rodríguez Rodríguez, 2021).

La información que se tiene sobre los microorganismos que interaccionan con Agave ameri-
cana es muy poca. Debido a la importancia ecológica y económica que la planta tiene, el estudio 
de estos microorganismos en de suma importancia. Por lo anterior, este proyecto tiene el objetivo 
de estudiar la estructura y diversidad de bacterias endófitas asociadas al Agave americana L. y 
determinar su potencial como promotor de crecimiento vegetal (PGPB).

METODOLOGÍA
a. Sitio experimental y Colecta de material biológico.

Muestras de suelo rizosférico se recolectaron en parcelas experimentales en Comitán de 
Domóinguez, Chiapas (16°27’54’’ Latitud Norte y 92°07’96’’ Latitud Oeste). Las cepas bacte-
rianas fueron aisladas de piña y hojas de plantas de Agave americana L. 

b. Aislamiento, cultivo e identificación molecular de cepas bacterianas endófitas.
Se utilizó medio de cultivo libre de nitrógeno para el aislamiento de PPB. Las muestras de 
tejidos vegetales (hoja y piña) esterilizadas y maceradas fueron inoculadas en tubos de en-
sayo con medio NFb, incubados a 30 °C durante 5 días. Posteriormente, se llevaron a cabo 
procesos de reinoculación en placas con medio PY-Ca2+ a 30 ºC hasta su purificación.
El ADN genómico total de cada una de las cepas endófitas se extrajo usando el kit comer-
cial Fungal/Bacterial total DNA (ZYMO RESEARCH®), siguiendo las especificaciones del 
fabricante. Posteriormente, se amplificó el gen 16S ARNr mediante la Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) y, los productos de PCR fueron secuencia-
dos (Rincón Molina et al., 2020). Se realizó la digestión enzimática de los amplicones del 
gen 16S ARNr con la enzima Hinf I (New England Biolabs®) (Rincón-Molina et al., 2022).

c. Determinación de cualidades PGPB.
Para la fijación de nitrógeno, se llevó a cabo el ensayo de reducción de acetileno de acuerdo 
a la metodología empleada en Rincón Molina et al., (2020). En cuanto a la solubilización de 
fosfatos, se realizó con la metodología propuesta por Nautiyal et al., (1999). Para evaluar la 
producción de sideróforos se realizó el ensayo CAS-agar (Schwyn y Neilands, 1987; Rincón 
Molina et al., 2020). Para determinar la producción de exopolisacáridos se utilizaron las 
metodologías descritas por Gen-Jiménez et al., (2023).

d. Pruebas de biofertilización en plantas de Agave tequilana en condiciones de invernadero
Se evaluó el efecto de inoculación de cepas bacterianas endófitas sobre el crecimiento de 
plantas de Agave tequilana a nivel invernadero. Se llevó a cabo bajo un diseño experimental 
aleatorizado (DCA) con cuatro repeticiones por tratamiento, donde se evaluaron 11 trata-
mientos de los cuales 8 tratamientos correspondían a cepas endófitas aisladas de A. ameri-
cana, una cepa control Sinorhizobium mexicanum ITTG-R7, un control positivo (fertilizante 
Triple R) y un control negativo (plantas sin inoculante ni fertilizante). Las plantas fueron 
inoculadas cada 15 días durante un periodo de 180 días. Al final del tratamiento experimen-
tal se recolectaron las plantas y se evaluaron los siguientes parámetros: altura de la planta 
(cm), peso fresco de la planta (g), número de hojas, contenido de azúcares (inulina) (g).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un total de 88 cepas bacterianas fueron aisladas de cultivos de agave, 39 aisladas de las hojas 
y 49 de la piña de las plantas. En relación al fenotipo de las cepas endófitas, predominaban en 
su mayoría bacterias Gram negativas, con morfología celular correspondiente a bacilos, cocos y 
cocobacilos. Las cepas aisladas tuvieron aspecto seco a mucoso y presentaron coloración blan-
ca, amarilla y crema. El medio NFb es un medio de cultivo utilizado principalmente para el aisla-
miento y la identificación de bacterias diazotróficas (Weber et al., 1999), el cual ha demostrado 
su eficacia en la selección de bacterias con cualidades PPB. Se obtuvieron un total de 29 perfiles 
genómicos de las cepas endófitas aisladas de piña y hojas de A. americana (Tabla 1).

             Tabla 1. Diversidad y abundancia de bacterias endófitas aisladas de Agave americana L.

Grupo   
bacteriano

No. 
de aislados

No. de perfiles 
ARDRAa

Abundancia 
Relativa (%)

Índice Shannon-Weaver 

Abundancia
(d)

Diversidad
(H)

I 26 8 29.62 2.55 2.01
II 29 9 33.33 3.38 2.12
III 33 10 37.03 3.51 2.22

Total 88 27 100
        
            aAnálisis de Restricción Enzimática.

El análisis taxonómico reveló que los aislados se agrupaban en 15 géneros bacterianos: Aci-
netobacter, Pseudomonas, Pantoea, Xanthomonas, Bacillus, Brevundimonas, Mesorhizobium, Ce-
llulomonas, Curtobacterium, Micrococcus, Microbacterium, Leucobacter, Sphingomonas, Brucella 
y Stenotrophomonas. Diversos autores han identificado algunas de estas especies demostrando 
su capacidad de promoción del crecimiento vegetal (PGPB) (Sánchez Navarrete et al., 2021). Se 
evaluaron las propiedades de promoción de crecimiento vegetal de las cepas endófitas seleccio-
nadas (Tabla 2). Los resultados demuestran que la presencia bacteriana endófita dentro de las 
hojas de Agave americana ayuda a promover el crecimiento de la planta huésped. La producción 
de fitohormonas puede inducir a la proliferación de las raíces, lo que permite que la planta tenga 
una mayor absorción de nutrientes y crecimiento. 
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Tabla 2. Actividad de promoción de crecimiento vegetal (PGPB) de cepas bacterianas endófitas aisladas de Agave 
americana.

Aislados endófitos
Solubilización 

de fosfato
ARA¥ Sideróforos EPS¢

1.- T4C4 2.32 ± (0.42)£ 102.8 ± (9.1) + +

2.- T10C10 3.79 ± (0.20) 98.1 ± (2.4) + +

3.- T9C9 3.25 ± (0.42) 107.6 ± (6.0) + -

4.- T12C12 2.78 ± (0.25) 111.8 ± (4.2) + +

5.- T1C1 2.13 ± (0.44) 98.9 ± (1.7) - -

6.- T16C16 3.22 ± (0.92) 109.5 ± (4.1) + +

7.- 29-A 2.03 ± (0.80) 62.7 ± (0.98) + +

8.- 28-A 3.03 ± (0.53) 289.1 ± (7.7) + +

9.-S. mexicanum  ITTG R7 3.53 ± (0.53) 278.4 ± (7.5) + +

         ¥ Ensayo de Reducción de Acetileno; ¢ Exopolisacáridos; £ Valores medios de tres réplicas.

Las pruebas de inoculación en plantas A. tequilana tuvieron efectos positivos sobre los pará-
metros vegetativos, en el crecimiento de las plantas y contenido de azúcares frente a los contro-
les negativos (Tabla 3) (Figura 1, 2). 

Figura 1. Efecto de la bioinoculación con bacterias endófitas en plantas de Agave tequilana. A) Tratamiento endófito 
28-A, B) Control negativo 
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Figura 2. Efecto de la bioinoculación con bacterias endófitas sobre el tamaño de la piña en plantas de Agave tequilana. 
A) Tratamiento endófito 28-A, B) Control negativo 

Por otro lado, la inoculación de cepas bacterianas en A. tequilana influyo significativamente 
(p<0.05) sobre el contenido de azúcares (Tabla 3). 

Tabla 3. Efecto de la biofertilización sobre el contenido de azúcares en plantas de A. tequilana.

Tratamiento Altura total (cm)
Peso fresco 

total (g)
Número
de hojas

Inulina
(mg g-1)

1.-T4C4 46.5 ABC£ 896.25 D 13.0 A 1.25 CD

2.-T10C10 51.25 ABC 1482.5 A 13.25 A 1.14 D

3.-T9C9 52.25 ABC 1244.25B 12.25 A 1.27 CD

4.-T12C12 47.5 ABC 1082.5 C 13.0 A 2.21 BC

5.-T1C1 46.0 ABC 756.5 E 12.0 A 2.24 AB

6.-T16C16 52.75 ABC 1169.0 BC 11.25 AB 2.2 BC

7.-29-A 41.75 BC 736.5 E 10.5 AB 1.39 BCD

8.-28-A 55.75 AB 1525.75 A 12.25 A 3.18 A

9.-S. mexicanum ITTG R7 50.0 ABC 823.0 DE 12.0 A 2.29 AB

10.-Triple 17) 57.25 A 1431.75 A 10.5 AB 2.24 AB

11.-Control negativo
(sin inoculo, sin biofertilizante)

40.0 C 541.0 F 7.0 B 1.13 D

Valor de p 0.0067 0.0000 0.0020 0.0000

HSD# Tukey (p<0.05) 15.0425 107.852 4.47808 0.9667

£Valores medios de tres réplicas. Las medias seguidas de la misma letra no son significativas (prueba de 
Tukey, p< 0,05); #HSD: Diferencia significativa honesta.

CONCLUSIONES
Los ensayos de inoculación con cepas endófitas aisladas de A. americana L sobre Agave tequi-
lana revelaron efectos significativos en el crecimiento, parámetros vegetativos y la calidad de las 
plantas. Los tratamientos formulados con biofertilizantes incrementaron el contenido de azúca-
res esenciales para la producción de tequila. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
No aplicable
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RESUMEN
Los refrigerios son porciones pequeñas y rápi-
das que se comen entre comidas y ayudan a 
saciar el apetito. La Universidad Politécnica de 
Chiapas se ubica en Suchiapa, Chiapas, que es 
un municipio aledaño a Tuxtla Gutiérrez cuya 
población estudiantil oscila entre los 18 y 23 
años, quienes cursan sus estudios de licenciatu-
ra en turno matutino. El objetivo de este estudio 
fue analizar los aspectos senso-emocionales de 
los cinco refrigerios más populares que se en-
cuentra disponibles en las cafeterías y estableci-
mientos dentro y fuera de la Institución, a través 
de una encuesta semiestructurada, dirigida a jó-
venes de la generación Z (nacidos entre 1995 y 
2010). La metodología consistió en realizar una 
observación en cada establecimiento para iden-
tificar el horario de mayor afluencia de estudian-
tes, realizar una entrevista no estructurada a las 
personas encargadas para identificar los refrige-
rios de mayor venta en esos horarios, consecu-
tivamente se realizó una encuesta estructurada. 
El instrumento empleado fue un formulario de 
Google. Las respuestas fueron analizadas con 
el programa RStudio y XLSTAT. Los resultados 
obtenidos indican una mayor tendencia de emo-
ciones positivas a los alimentos elaborados a 
base de maíz. En conclusión, identificamos los 
sentimientos y nivel de saciedad que provocan 
los refrigerios en los estudiantes.

PALABRAS CLAVE 
Comfort Food, Emociones, Nutrición, Preferen-
cia sensorial, Saciedad. 

ABSTRACT
Snacks are small, quick portions eaten between 
meals and help satisfy your appetite. The Polyte-
chnic University of Chiapas is in Suchiapa, Chia-
pas, which is a municipality adjacent to Tuxtla 
Gutiérrez whose student population ranges be-
tween 18 and 23 years old, who pursue their de-
gree studies in the morning shift. The objective of 
this study was to analyze the sensory-emotional 
aspects of the five most popular snacks availa-
ble in cafeterias and establishments inside and 
outside the Institution, through a semi-structu-
red survey, aimed at young people of generation 
Z (born between 1995 and 2010). The methodo-
logy consisted of carrying out an observation 
in each establishment to identify the time of 
greatest influx of students, conducting an uns-
tructured interview with the people in charge to 
identify the snacks with the highest sales at tho-
se times, consecutively a structured survey was 
carried out. The instrument used was a Google 
form. The responses were analyzed with the RS-
tudio program and XLSTAT. The results obtained 
indicate a greater tendency of positive emotions 
towards foods made from corn. In conclusion, 
we identified the feelings and level of satiety 
that snacks provoke in students.

KEYWORDS
Comfort Food, Emotion, Nutrition, Satiety, Sen-
sory Preference.
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INTRODUCCIÓN
Los refrigerios son comidas pequeñas y rápidas. Los refrigerios se comen entre comidas y se 
procura su consumo para evitar el hambre excesiva. Se recomienda incluir una fuente de proteí-
na o granos integrales para cumplir esta expectativa. En la actualidad es importante lograr una 
alimentación saludable a través de una dieta suficiente y equilibrada, que contenga los nutrientes 
esenciales (Unicef, 2011). Explorar sobre alimentación y nutrición en una población suele ser 
complejo debido a los factores involucrados: sociales, económicos y culturales (Martínez Jas-
so y Villezca Becerra, 2005). Los estudios marcan una influencia recíproca entre alimentación y 
hábitos de consumo. En la teoría económica convencional, un consumidor racional selecciona 
sus productos de acuerdo con sus preferencias y escoge un lugar para comprarlos que le ofrece 
una entera satisfacción, además considera los aspectos nutrimentales del alimento que va a 
adquirir para minimizar riesgos posibles a su salud (Alvarado Lagunas y Luyando Cuevas, 2014). 
La generación Z, nacidos entre los años 1995 y 2010, son cibernautas conectados a redes so-
ciales y diversos sitios que exploran para su bienestar, entre los que destaca la información de 
alimentos saludables, se manifiestan disponibles para consumir refrigerios a cualquier hora del 
día, el requisito es que sea saludable. Estudios revelan que la generación Z sustituye un refrigerio 
o snack por una comida al contrario que otras generaciones, además no solamente involucran la 
satisfacción, sino que incluyen razones como compensar un deseo, animarse o superar el aburri-
miento (Alimentarya, 2019). Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue analizar los aspectos 
senso-emocionales de los cinco refrigerios más populares que se encuentran disponibles en las 
cafeterías y establecimientos dentro y fuera de la Institución, a través de una encuesta semies-
tructurada, dirigida a jóvenes de la generación Z.

METODOLOGÍA
La investigación cualitativa se ejecutó en la Universidad Politécnica de Chiapas, incluyó la ob-
servación participante en cada establecimiento para identificar el horario de mayor afluencia de 
estudiantes detectándose entre 09:00 y 11:00 A.M. Se realizó una entrevista no estructurada a 
las personas encargadas de los establecimientos para identificar los refrigerios de mayor venta 
en esos horarios y se encontraron los siguientes refrigerios: chilaquiles, hamburguesas, quesa-
dillas, tortas y pozol. Una vez recolectada la información en cada local se formuló una encuesta 
estructurada implementada mediante Google Forms, abarcando 7 categorías: información socio-
demográfica, hábitos de consumo, nutrición, saciedad, deportes, emociones y comfort food. Este 
instrumento se aplicó de manera aleatoria a un total de 100 estudiantes dentro de la institución. 
La aplicación de la encuesta fue digital, ya que se creó un código QR para escanear y contestar 
este instrumento desde la comodidad de su teléfono. Las respuestas fueron analizadas con el 
programa RStudio y XLSTAT. Se incluyó una prueba rápida con consumidores conocida como 
CATA (Check All That Apply) que consiste en señalar con una marca la emoción representada me-
diante emoticones gráficos, después de ingerir uno de los refrigerios adquiridos en la cafetería o 
en las afueras de la Universidad Politécnica de Chiapas. La selección de los emojis fue totalmente 
a juicio de cada participante. En términos de evaluación sensorial en este estudio los atributos 
de los alimentos se sustituyen por descriptores emotivos y se incluyó una lista de 20 emoticones 
gráficos dentro de los cuales se encuentran emociones que se pueden clasificar en positivos, 
neutrales y negativos. Las particularidades respecto a las emociones percibidas después del con-
sumo de cada refrigerio se analizaron realizando una Prueba Q de Cochran para cada atributo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la población encuestada, las mujeres muestran preferencias a sus refrigerios por el agrado en 
tanto que los hombres, prefieren sus refrigerios por el precio. El consumo de refrigerios saluda-
bles está directamente afectado por los tiempos, como si indica en la figura 1.

Figura 1. Frecuencia de razones que afectan el consumo de refrigerios saludables por género.

Los resultados de las emociones producidas por los cinco refrigerios se expresan en figura 2. 
Se puede notar una mayor tendencia de emociones positivas por parte del estudiantado hacia los 
alimentos elaborados con maíz, tal es el caso de los chilaquiles y el pozol. Respecto a la bebida, 
uno de los ingredientes es el cacao que provoca sensaciones de placer en los consumidores, 
debido a que estimula neurotransmisores como la dopamina, que activa las neuronas cerebrales, 
fentolamina que estimula el sistema nervioso, tiramina que regula la presión arterial y estimula la 
adrenalina (Silenzi, 2019).

Figura 2. Emociones producidas por los refrigerios consumidos por la generación Z de la UP Chiapas.
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CONCLUSIÓN
Los sentimientos que provocan los refrigerios disponibles para el estudiantado de la UP Chiapas 
corresponden a sensaciones afectivas desarrolladas por la composición de estos alimentos, a 
base de maíz y cacao, que son ingredientes disponibles en la región. Otras emociones neutras 
o negativas fueron encontradas en las otras tres opciones de refrigerios. Es característico de la 
generación Z buscar opciones de snacks saludables pese al poco tiempo del que disponen para 
su consumo.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Esta información es útil para poblaciones aledañas a universidades.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
No se declara financiamiento de ningún tipo.
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RESUMEN
Los biofertilizantes formulados con bacterias 
probióticas vegetales son una alternativa al uso 
excesivo de productos químicos en la agricul-
tura. El género Rhizobium, está constituido por 
bacterias capaces de promover el crecimiento 
vegetal, al solubilizar fosfato, fijar nitrógeno, pro-
ducir sideróforos y fitohormonas, así como de 
colonizar raíces. Por lo que el objetivo fue eva-
luar las cualidades como probióticos vegetales 
de tres cepas de nuevas especies (Rhizobium 
calliandrae LBP2-1, Rhizobium jaguaris SJP1-2 y 
Rhizobium mayense NSJP1-1). En pruebas in vi-
tro de solubilización de fosfatos, producción de 
sideróforos, ácido indol-3-acéticos y celulosa, y 
colonización de raíces, estas cepas mostraron 
capacidad de producir diferentes exopolisacári-
dos para la formación de biopelículas, siendo 
este un paso primordial para la colonización 
de raíces, además producen sideróforos, áci-
do indol acético y solubilizan bajas cantidades 
de fosfato. En ensayos en invernadero sobre 
plantas de tomate, se evaluaron parámetros de 
crecimiento y calidad de frutos de plantas de 
tomate inoculadas con estas cepas, mostrando 
incrementos en los diferentes parámetros com-
parados con el control.

PALABRAS CLAVE
Biofertilizante, crecimiento, calidad, in vitro, in-
vernadero 

ABSTRACT
Biofertilizers formulated with plant probiotic 
bacteria are an alternative to the overuse of che-
micals in agriculture. The genus Rhizobium is 
made up of bacteria capable of promoting plant 
growth, by solubilizing phosphate, fixing nitro-
gen, producing siderophores and phytohormo-
nes, as well as colonizing roots. Therefore, the 
objective was to evaluate the qualities as plant 
probiotics of three strains of new species (Rhi-
zobium calliandrae LBP2-1, Rhizobium jaguaris 
SJP1-2 and Rhizobium mayense NSJP1-1). In 
vitro tests of phosphate solubilization, produc-
tion of siderophores, indole-3-acetic acid and 
cellulose, and root colonization, these strains 
showed the ability to produce different exopoly-
saccharides for the formation of biofilms, this 
being a primary step for root colonization, they 
also produce siderophores, indole acetic acid 
and solubilize low amounts of phosphate. In 
greenhouse trials on tomato plants, parame-
ters of growth and fruit quality of tomato plants 
inoculated with these strains were evaluated, 
showing increases in the different parameters 
compared to the control.

KEYWORDS
Biofertilizer, growth, quality, in vitro, greenhouse.
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INTRODUCCIÓN
Las prácticas agrícolas convencionales involucran serios problemas ambientales por el uso excesi-
vo de productos químicos, una alternativa es el uso biofertilizantes como probióticos vegetales, las 
cuales son bacterias que promueven el crecimiento vegetal, mejoran el rendimiento y la calidad de los 
productos. Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal o PGPB (por sus siglas en inglés, Plant 
Growth Promoting Bacteria), son bacterias que, al promover el crecimiento y desarrollo de las plantas, 
aumentan los rendimientos de los cultivos al favorecer la absorción de los nutrientes (Glick, 2012). 

En diversos estudios, cepas del género Rhizobium han demostrado la capacidad de produ-
cir celulosa y biopelículas, un paso primordial involucrado en la colonización de raíces, además 
ayudan en la fijación de nitrógeno simbiótico, la solubilización de fosfato, la producción de si-
deróforos y fitohormonas que regulan procesos del desarrollo vegetal (Flores-Félix et al., 2015; 
Jiménez-Gómez et al., 2018). 

Rhizobium calliandrae LBP2-1, Rhizobium jaguaris SJP1-2 y Rhizobium mayense NSJP1-1 son 
nuevas especies, que fueron aisladas de nódulos de la leguminosa medicinal Calliandra grandi-
flora en bosques tropicales del estado de Chiapas (Rincón-Rosales et al., 2013). Sin embargo, no 
existen más estudios sobre estas tres cepas, por lo que es importante conocer el potencial que 
estas cepas puedan tener como biofertilizantes.  

En este estudio, nuestro objetivo fue evaluar el potencial de cepas nativas de Rhizobium como 
bacterias probióticos vegetales o PPB (por sus siglas en inglés, Plant Probiotic Bacteria) para 
mejorar el crecimiento y la calidad del fruto de las plantas de tomate. Para lo cual, se realizaron 
pruebas in vitro e in vivo de cada cepa estudiada.

METODOLOGÍA
Solubilización de fosfato 
La capacidad de solubilización de fosfato inorgánico se estudió utilizando el medio Pikovskaya 
como medio base (Pikovskaya, 1948), utilizando dos fuentes de fosfato (bicálcico y tricálcico).

Producción de sideróforos 
Se evaluó con el medio de cultivo M9-CAS-Agar (Schwyn y Neilands, 1987), con la adición de un 
disolvente catiónico (HDTMA) y un agente quelante del hierro (EDTA) (Alexander y Zuberer, 1991).

Producción de ácido indo-3- acético 
Se evalúo utilizando el medio JMM con triptófano (0,165 g/L) (O’Hara et al., 1989). Se incubó por 
tres días y el sobrenadante se recuperó mediante centrifugación (5000 xg), se añadió 1 mL de 
reactivo Salkowsky a 2 mL de sobrenadante. La intensidad de color se midió por espectrofoto-
metría a 550 nm. 

Producción de celulosa 
Se evalúo utilizando el medio de cultivo YMA suplementado con rojo Congo (25 mg/L) (Robledo et 
al., 2012). Se inDespués de siete días de incubación, la presencia de colonias rojas indica un resul-
tado positivo. 

Colonización de raíces 
La colonización de raíces se evaluó mediante el etiquetado GFP (Green Fluorescent Protein) de 
las cepas sobre raíces de tomate. La transformación de las cepas Rhizobium se hizo por conjuga-
ción biparental, utilizando como cepa donante E. coli S17.1 (Cheng y Walker, 1998). Las semillas 
se esterilizaron y se germinaron en placas cuadradas de agar-agua en oscuridad hasta que las 
raíces tuvieron un tamaño de 1-2 cm, posteriormente cada raíz se inoculó con 250 µL de cepas 



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

386

transformadas (0.5 DO600). Se observaron a 472 nm, utilizando un microscopio Nikon Eclipse i80 
con lámpara halógena de xenón-mercurio que emite luz UV.3 (Jiménez-Gómez et al., 2018).

Ensayos en plantas 
Los ensayos en invernadero se realizaron en las instalaciones INIFAP, ubicado en km.3 Carretera 
internacional Ocozocoautla-Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, utilizando un diseño 
completamente al azar, en el que se estudiaron dos etapas fenológicas de la planta: plántulas 
(altura del brote, longitud de raíz y clorofila) y frutos (número de frutos por planta, peso del fruto, 
potasio y licopeno). Para esto se inocularon un total de 40 semillas por tratamiento con 1 mL de 
suspensiones bacterianas (2x108 UFC/mL), cada semilla se colocó en bolsas agrícolas de polie-
tileno con Peat Moss y agrolita (2:1) a manera de sustrato, se germinaron en invernadero durante 
cuatro semanas, se midieron parámetros de crecimiento y clorofila de 20 plantas. El resto de 
plantas se trasplantaron a macetas con 2 kg de suelo agrícola. Para la inoculación, las raíces se 
sumergieron en suspensiones bacterianas (2x108 UFC/mL) por 30 min; se mantuvieron en con-
diciones de invernadero, al finalizar se contaron y pesaron los frutos y se analizó el contenido de 
licopeno y potasio (Ooe et al., 2016; González-Terreros et al., 2018). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se muestran los resultados de las pruebas de solubilización de fosfatos, producción de 
sideróforos y producción de ácido indol-3-acético. Los hallazgos de este estudio demuestran que 
las cepas nativas LBP2-1, SJP1-2 y NSJP1-1 poseen la capacidad de solubilizar fosfato bicálcico. 
El fósforo es el segundo nutriente más esencial para el crecimiento de las plantas, por lo que esta 
cualidad es deseada en las bacterias (Timofeeva et al., 2022). Los sideróforos producidos por las 
bacterias probióticas de las plantas pueden unirse a los iones de hierro y transportarlos a las raíces 
de las plantas, promoviendo así el crecimiento y el desarrollo de las plantas (Köberl et al., 2016).

LBP2-1, SJP1-2 y NSJP1-1 tienen la capacidad de sintetizar ácido indol-3-acético. Esta fitohor-
mona interviene en la regulación y estimulación del crecimiento de las plantas, principalmente en 
el sistema radicular (Jiménez-Gómez et al., 2016). 

En la figura 1b, R. jaguaris muestra capacidad de producir celulosa, aunque R. mayense y R. 
calliandrae no se tiñen de naranja/rojo, muestran producción de exopolisacáridos, demostrando 
que la celulosa no es el único polisacárido sintetizado por las bacterias para la producción de 
biopelículas (Kumar et al., 2007).   

La capacidad de colonizar raíces de tomate fue de manera efectiva (Figuras 1d, 1e y 1f). Esta 
habilidad está relacionada con la síntesis de diferentes polisacáridos involucrados en los procesos 
de adhesión, aglutinación celular y estabilización de biopelículas, lo que contribuye a la adhesión de 
las bacterias a los pelos radiculares y anclan las bacterias a la superficie de la raíz, lo que es clave 
para la infección y colonización de la planta huésped (Kang et al., 2019; Menéndez et al., 2020). 

En la tabla 2 se observan como las plantas inoculadas con las cepas registraron mayor creci-
miento, también se observó un efecto positivo en el tamaño, peso y calidad del fruto. Los resul-
tados de este estudio indican que las cepas nativas Rhizobium tienen un gran potencial como 
probióticos vegetales, con importantes beneficios tanto para el crecimiento de las plantas como 
para la calidad de los frutos. 
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 Tabla 1. Índice de solubilización de fosfato (ISP), producción de sideróforos, producción de ácido indol-3-acético (AIA).

Cepa
ISP

SID AIA (mg/L)
Ca2PO3 Ca3(PO4)2

LBP2-1 1.125 0.000 1.058 21
SJP1-2 1.100 0.000 1.444 35

NSJP1-1 1.153 0.000 1.285 42

Tabla 2. Parámetros de crecimiento, contenido de clorofila y calidad de frutos en plantas de tomate inoculadas.

LBP2-1 SJP1-2 NSJP1-1
Control 

(-)
Control 

(+)
Brote (cm) 20.37 a 21.18 a 21.12 a 14.92 b 21.51 a
Raíz (cm) 20.71 a 19.94ab 21.45 a 18.16 b 20.91 a
Clorofila* 2.48 b 2.43 b 2.92 a 2.16 c 2.83 a
Frutos° 4.0 a 3.7 a 3.9 a 3.0 b 4.0 a
Fruto (g) 26.1 b 27.8 ab 28.2 ab 20.1 c 29.7 a
Potasio* 1.39 b 1.08 c 1.82 a 1.08 c 1.33 bc
Licopeno** 9.48 bc 9.89 a 9.87 a 9.34 c 9.52 b
*mg/g, **µg/g, °frutos/planta. Las medias seguidas de la misma letra no son significativas, Tukey (p < 0.05).

CONCLUSIONES
Las tres cepas mostraron algunas cualidades como bacterias probióticos vegetales y tuvieron 
capacidad de producir acido indol acético (AIA), celulosa y biopelículas, así como, capacidad de 
colonizar raíces de plantas no-leguminosa. Los resultados de este trabajo apoyan el uso poten-
cial por primera vez de las cepas nativas R. calliandrae LBP2-1, R. jaguaris SJP1-2 y R. mayense 
NSJP1-1 como bacterias probióticas vegetales en un cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) 
ya que mejoran el crecimiento de las plantas y la calidad de los frutos; al mismo tiempo, abren un 
panorama importante para su empleo como biofertiizantes para una agricultura sustentable en 
cultivos agrícolas estratégicos en Chiapas. 
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RESUMEN
Conocer los valores hemáticos de cocodrilia-
nos es fundamental para evaluar el estado de 
salud e identificar posibles patologías en los 
animales. El presente trabajo pretende com-
parar los valores hemáticos obtenidos en las 
muestras conservadas con solución anticoa-
gulante EDTA K2 (7.2 mg/4 ml) contra aquellas 
conservadas en heparina sódica 95 UPS Units 
(17 Ul/6.0 ml); además de contribuir al monito-
reo de la salud de los ejemplares de Crocodylus 
moreletii de la UMA de la FMVZ-CII UNACH. El 
manejo de los cocodrilos se realizó de forma 
manual, las muestras fueron conservadas en 
tubos al vacío con EDTA K2 y heparina de sodio 
95 UPS Units; para los análisis de laboratorio 
se realizó la técnica de conteo diferencial de 
leucocitos, pruebas de hematocrito y proteí-
nas plasmáticas. Los datos fueron analizados 
en el programa estadístico SPSS.25 mediante 
pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk para 
muestras pequeñas, y recurriendo a T-student 
para las muestras con distribución normal y a 
la prueba de Fisher para las que no contaron 
con una distribución normal. No existe diferen-
cia estadística significativa (considerando gl=1 
y p>0.05), a excepción de los eosinófilos que 
cuentan con tendencia positiva hacia el uso de 
heparina; por lo que se puede concluir que el 
uso del anticoagulante no influye en los valores 
hemáticos de C. moreletii.

PALABRAS CLAVE
Crocodylus moreletii, anticoagulante, conteo di-
ferencial de leucocitos, hematocrito, proteínas 
plasmáticas.

ABSTRACT
Knowing the hematic values   of crocodilians is 
essential to evaluate the health status and iden-
tify possible pathologies of the animals. The 
present work aims to compare the hematic va-
lues   obtained in samples preserved in EDTA K2 
(7.2 mg/ 4 ml) anticoagulant solution with those 
preserved in sodium heparin 95 UPS Units (17 
UI/ 6.0 ml); in addition to contributing to the mo-
nitoring of the health of the Crocodylus more-
letii specimens from the UMA of the FMVZ-CII 
UNACH. The handling of the crocodiles was ca-
rried out manually, the samples were preserved 
in EDTA and sodium heparin tubes; For labora-
tory analysis, the differential leukocyte count 
technique, hematocrit and plasma protein tests 
were performed. The data were analyzed in the 
SPSS.25 statistical program using Shapiro-Wi-
lk normality tests for small samples, and using 
T-student for samples with a normal distribution 
and the Fisher test for those that did not have 
a normal distribution. No statistically significant 
difference (considering gl=1 and p>0.05), with 
the exception of eosinophils, which have a po-
sitive tendency towards the use of heparin; the-
refore, it can be concluded that the use of the 
anticoagulant does not influence the hematic 
values   of C. moreletii.

KEYWORDS
Crocodylus moreletii, anticoagulant, differential 
leukocyte count, hematocrit, plasma proteins.
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INTRODUCCIÓN
Crocodylus moreletii es una de las 23 especies de cocodrilianos que existen en el mundo, es 
una especie que normalmente habita en humedales de agua dulce, ubicados en tierras bajas del 
Atlántico de México, Guatemala y Belice. Actualmente existen programas para salvaguardar a la 
especie a través de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) ya que 
es una especie considerada en la categoría sujeta a protección especial (Pr), según la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001). 

Los cocodrilos normalmente no presentan signos de malestar o de enfermedad de manera tem-
prana, por lo que las observaciones del estado físico no son del todo confiables, por ello el realizar 
análisis de sangre es fundamental para conocer y monitorear el estado de salud de los ejemplares 
de cocodrilos en las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, y así poder diag-
nosticar posibles patologías, como anemias, inflamaciones o enfermedades infecciosas y parasita-
rias. Dado que Martínez-Silvestre et al. (2011), sugieren que al conservar la sangre de reptiles con 
EDTA se produce lisis en las células y Padilla et al. (2011) recomienda el uso de heparina de sodio o 
litio para la conservación de muestras de sangre de cocodrilianos; se pretende que el presente tra-
bajo de solución a la pregunta: ¿Alguno de los anticoagulantes (EDTA y heparina de sodio) favorece 
a la conservación de las células sanguíneas de Crocodylus moreletii? 

El objetivo general es comparar los resultados obtenidos en el conteo diferencial de leucocitos, 
pruebas de hematocrito y proteínas plasmáticas de Crocodylus moreletii con muestras conserva-
das en EDTA contra aquellas conservadas en heparina de sodio; El objetivo específico evaluar el 
estado de salud de los ejemplares de C. moreletii de la Unidad Ecozootécnica de Crocodylia de la 
FMVZ-CII comparando los resultados obtenidos con valores de referencia para la especie. 

METODOLOGÍA
Área de estudio 
El proyecto integrador se realizó en las instalaciones del aula laboratorio y en la Unidad de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) “Unidad Ecozootécnica de Crocodylia” del Ran-
cho San Francisco, ubicado en la Facultad de Medicina Veterinaria, Campus II de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH), en Calzada Emiliano Zapata Km. 8, Del Frigorífico, CP. 29060, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La Unidad Ecozootécnica de Crocodylia de la FMVZ-CII se distribuye en 
selva baja con un clima predominante cálido-subhúmedo, dividido en dos estaciones marcadas 
de lluvia y seca, con un promedio de temperatura máxima de 27.3°C y un promedio de la tempe-
ratura mínima de 21.5°C (Rzedowski, 1981; INEGI, 2017).

El trabajo de manejo se desarrolló durante el mes de diciembre de 2023 con cocodrilos de la 
UMA de FMVZ de Tuxtla Gutiérrez, este consistió en la inmovilización de los animales de manera 
manuela utilizando pértigas de aluminio, piolas de diferentes tamaños, pañuelos de tela, retazo 
de cámara de bicicleta. Se trabajó con total de siete individuos, de los cuales cuatro eran machos 
y tres hembras, con un peso que oscila entre los 21 kg y 76 kg.

Toma de muestras 
La extracción de sangre se realizó por punción en el seno post-occipital, empleando agujas BD 

vacutainer 22G y un soporte para agujas, las muestras se colectaron en tubos al vacío de Golden 
Vac EDTA K2 (7.2 mg/ 4 ml) y tubos al vacío de BD Vacutainer(R) heparina de sodio 95 UPS Units 
(17 UI/ 6.0 ml). Los tubos se colocaron en una gradilla para su transporte al laboratorio, evitando 
el contacto con los rayos solares y manteniendo cadena fría a 8°C (Padilla et al., 2011) 
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Análisis de laboratorio 
La metodología empleada para la biometría hemática se realizó según la técnica empleada por 
Padilla et al. (2011), sobre la extracción, el manejo de sangre, el frotis sanguíneos y diferenciación 
de células blancas de cocodrilos. Estas pruebas se realizaron en el Aula Laboratorio de la FM-
VZ-CII, UNACH. Para la realización de este trabajo los parámetros a considerar fueron el conteo 
diferencial de leucocitos, medición de hematocrito y de proteínas plasmáticas. 

El conteo diferencial de leucocitos se realizó contando 100 leucocitos bajo el microscopio 
óptico a 100x (utilizando 40x para enfoque visual), clasificando los leucocitos en: linfocitos, mo-
nocitos, heterófilos, eosinófilos, basófilos y azurófilos. 

Para la evaluación eritrocitaria se realizó la determinación del porcentaje de hematocrito. El 
valor de hematocrito se obtuvo por el método de micro hematocrito, el cual consiste en tomar 
una muestra sanguínea llenando 3/5 partes un tubo capilar no heparinizado, posteriormente sellar 
un lado de capilar con plastilina (1cm), y centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos, en este caso se 
utilizó una centrífuga (SOLBAT/M25®); una vez pasado el tiempo se midió con hojas milimétricas, 
la cantidad total de plasma y glóbulos rojos que se tenía en cada tubo para poder determinar el 
porcentaje de hematocrito. 

En cuanto a la prueba para medir las proteínas plasmáticas, posteriormente a la prueba de 
hematocrito, se rompió el tubo capilar para poder obtener el contenido de plasma, y empleando 
un refractómetro CVQ 303001 rango de precisión 0.002, rango de medición proteína de suero (g/
dl 0-12) se obtuvieron los niveles de proteínas plasmáticas en cada individuo. 

Análisis estadísticos
Los resultados se analizaron estadísticamente como estudio experimental, con medidas tipo 
prospectivo, transversal y analítico con variables independientes: anticoagulante de EDTA K2 (7.2 
mg/4 ml) y anticoagulante de Heparina de sodio 95 UPS Units (17 Ul/6.0 ml). De acuerdo a los cri-
terios para la prueba de normalidad se considera de Shapiro-Wilk por ser muestras pequeñas (>30 
individuos), donde se consideró que, si P>0.05 los datos provienen de una distribución normal por 
lo que se continúa a realizar la prueba de T de Student para muestras independientes, y si P<0.05 
los datos no provienen de una distribución normal y se ejecuta una prueba exacta de Fisher. Este 
procedimiento se realizó a través del programa estadístico informático SPSS versión 25.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk indicó que para linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófi-
los, azurófilos, hematocrito y proteínas plasmáticas presentaban una distribución normal conside-
rando el valor de (p>0.05), por lo que se utilizó T de Student para su análisis. En cambio, para los he-
terófilos al presentar una (p<0.05) se procedió a correr los datos con una prueba exacta de Fisher.

La prueba exacta de Fisher usada para los heterófilos, demuestra que no existen diferencias 
significativas entre los anticoagulantes (p=0.1). En cuanto al resto de los valores evaluados (tabla 
1), estos arrojaron que tanto los valores de p son mayores a 0.05, por lo que podemos decir que 
no existe una diferencia estadísticamente significativa en la sangre conservada con EDTA K2 (7.2 
mg/4 ml) o heparina de sodio 95 UPS Units (17 Ul/6.0 ml), a excepción de los eosinófilos que 
cuenta con un valor de p<0.05.
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Tabla 1. Resultados del análisis estadístico sobre la comparación en el uso de dos tipos de anticoagulantes en valores 
hemáticos de Crocodylus moreletii. 

Parámetro
EDTA          Heparina de sodio

Prueba 
de T-studentMedia

Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Linfocitos 25.14 11.62 28.43 7.56 F=1.4; gl=1; p=0.54
Monocitos 9.71 6.04 13.71 16.74 F=1.5; gl=1; p=0.56
Basófilos 18.57 8.32 16.57 9.98 F=0.8; gl=1; p=0.69
Eosinófilos 11.14 4.52 17.57 5.6 F=30; gl=1, p=0.03
Azurófilos 9.14 6.56 6.86 6.96 F=0.2; gl=1; p=0.53
Hematocrito 31.39 9.91 25.19 7.35 F=0.9; gl=1; p=0.76
Proteínas plasmáticas. 84,86 16.42 78.14 18.62 F=0.0; gl=1; p=0.48

Fuente: Elaboración propia con base a resultados.

En la realización de las pruebas hematológicas deben considerarse las condiciones de la ex-
tracción de sangre, el estado del paciente y el tipo de anticoagulante que se utiliza para la colecta 
de sangre, así como la concentración del mismo (Padilla et al., 2011; Stacy et al., 2011; Bara-
jas-Velero et al., 2021). Martínez-Silvestre et al. (2011), recomiendan el uso de heparina de sodio 
o de litio como anticoagulante de elección para reptiles, ya que el EDTA podría causar lisis en 
algunas de las células sanguíneas; sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en este 
estudio, se puede sugerir que el elegir EDTA K2  (7.2 mg/4 ml) o Heparina de sodio 95 UPS Units 
(17 Ul/6.0 ml) como anticoagulante no altera los valores obtenidos en el conteo diferencial de 
leucocitos al menos en las primeras 24 horas posteriores a la toma de la muestra. 

Tabla 2. Comparación de valores hemáticos en diferentes estudios realizados con Crocodylus moreletii. 

Parámetro
Recuento diferencial

 reportado para C. moreletii
 (Gutiérrez-Cervantes et al., 2020)

C. moreletii
(Gómez, 2009)

C. moreletii
(Padilla et al. 

2011)

C. moreletii (En este estudio)

EDTA Heparina 
de sodio

Heterófilos % 15 - 59 26.92 28.62 23.85 16.57*
Linfocitos % 15- 77  45.75 25.14 28.43
Monocitos % 0 – 15  2.09 9.71 13.71*
Eosinófilos % 0 – 23 6.52 2.93 11.14 17.57
Basófilos % 0 – 5  18.33 8.32*** 9.98***
Azurófilos % 1 - 33  2.28 8.32 6.86
*    Por abajo del rango de referencia
**  Datos próximos al límite del rango por arriba o por debajo
*** Por arriba del rango de referencia 

Fuente: Elaboración propia con base a Gómez (2009), Padilla et al. (2011) y Gutiérrez-Cervantes et al. (2020).
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Mediante un cuadro comparativo (tabla 2) se puede observar que, si bien algunos de los resul-
tados obtenidos mediante el conteo diferencial de leucocitos están fuera del rango de referencia 
reportado por Gutiérrez-Cervantes et al. (2020) para C. moreletii, los resultados en el presente 
estudio se asemejan a los reportados por Gómez (2009) y Padilla et al. (2011), indicando un diag-
nóstico presuntivo de buena salud para los ejemplares de la Unidad Ecozootécnica de Crocodylia 
de la FMVZ-CII.

CONCLUSIONES
Los análisis sanguíneos sobre Crocodylus moreletii comparando el uso de los anticoagulantes 
(EDTA K2 (7.2 mg/4 ml) y heparina de sodio 95 UPS Units (17 Ul/6.0 ml) no mostraron alguna 
diferencia estadística significativa (p>0.05), exceptuando a los eosinófilos que muestran una ten-
dencia hacia el uso de heparina de sodio, así que se puede concluir que para la conservación de 
muestras sanguíneas de Crocodylus moreletii puede hacerse uso tanto de tubos con de heparina 
de sodio 95 UPS Units (17 Ul/6.0 ml) como de EDTA K2 (7.2 mg/4 ml) Debido a que la cantidad de 
muestras tomadas fueron limitadas, se recomienda realizar investigaciones con un mayor núme-
ro de ejemplares, para complementar el estudio sobre los diferentes anticoagulantes y comparar 
variables como el tiempo de conservación de la muestra, las condiciones del hábitat, sexo y edad 
de cada individuo.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) “Unidad Ecozootécnica de 
Crocodylia” del Rancho San Francisco, ubicado en la Facultad de Medicina Veterinaria, Campus II 
de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
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Concentraciones de nitrato de potasio sobre yemas florales 
de mango ataulfo en Huehuetán, Chiapas

Magallanes-Cedeño, Ricardo1*; Mendieta-Gutiérrez, María Fernanda1; 
Toledo-Toledo, Ernesto1 y Lerma-Molina, José Noé1

1Universidad Autónoma de Chiapas
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RESUMEN
Se evaluó el efecto de inducción floral de siete 
concentraciones tópicas de Nitrato de Potasio 
sobre yemas apicales en árboles de mango 
Ataulfo en Huehuetán, Chiapas, en octubre del 
2021. La reacción inicial de las yemas a las 
aplicaciones del inductor difirió notablemente 
en la mitad de los tratamientos, pero la forma-
ción, desarrollo y amarre de frutos no mostró 
diferencias notables. No se encontró relación 
entre las concentraciones del inductor y el nú-
mero de frutos obtenidos por racimo, por lo 
que se concluyó que es necesario revisar la 
funcionalidad y relación costo-beneficio de la 
tradicional práctica de aplicación de inducto-
res florales en mango.
     
PALABRAS CLAVE
Mango Ataulfo, producción forzada, inducción 
floral

ABSTRACT
The floral induction effect of seven topical con-
centrations of Potassium Nitrate was evaluated 
on apical buds of Ataulfo mango trees in Hue-
huetán, Chiapas in October, 2021. Although the 
initial reaction of the buds to the inducer appli-
cations differed significantly in half of the treat-
ments, the formation, development, and setting 
of fruits did not show notable differences be-
tween treatments. No relationship was found 
between the inducer concentrations and the 
number of fruits obtained per cluster, leading 
to the conclusion that it is necessary to review 
the functionality and cost-benefit relationship 
of the traditional practice of applying floral in-
ducers on mango.

KEYWORDS
Ataulfo mango, forced production, floral induc-
tion.
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INTRODUCCIÓN
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2023) indica que Chiapas cuenta con casi 39 
mil hectáreas de mango sembradas, con una producción de 272,000 toneladas anuales. Los princi-
pales municipios productores son: Huehuetán, Tapachula, Villa Comaltitlán, Mazatán y Mapastepec.

Para acortar el período de cosecha y obtener mejores precios a inicio de año, se acostumbra 
realizar al menos una aplicación de nitrato de potasio desde fines de octubre hasta principios 
de noviembre. Sin embargo, la cosecha se realiza, de todos modos, durante 5 a 6 meses con la 
consecuente disminución del precio al avanzar la temporada. Esto sugiere que la inducción floral, 
como parte de un concepto de “producción forzada” no está siendo eficiente (Pablico, 2001).

La agricultura sostenible busca minimizar el uso de agroquímicos, por sus potenciales efectos 
negativos en la productividad, inocuidad y en la salud ambiental (González, 2017). Los árboles 
de mango Ataulfo en el Soconusco alcanzan muy elevado porte y frondosidad de la copa, lo cual 
genera gran variabilidad en el desarrollo fisiológico de ramas y dificultades para lograr buena co-
bertura al asperjar inductores.

Para profundizar el conocimiento sobre la relevancia de diversos factores que influyen en la 
eficiencia de la inducción floral, se llevó a cabo este estudio en el que se analizan las diferencias 
de variables productivas al aplicar diversos volúmenes de una solución de nitrato de potasio so-
bre yemas apicales.

METODOLOGÍA
El estudio se condujo de octubre de 2021 a marzo de 2022 en un huerto comercial de 2 ha, sin 
riego, con 106 árboles de mango Ataulfo de 20 años en Huehuetán, Chiapas, a 77 msnm.

Se seleccionaron 18 árboles no consecutivos, similares en porte y estructura y no próximos a 
los bordes del huerto; en cada árbol se seleccionaron cuatro yemas apicales en dormancia equi-
distantes en la copa del árbol.

Se consideraron siete tratamientos con 10 repeticiones cada uno. La unidad experimental con-
sistía de una yema apical. Se seleccionaron al azar 10 yemas por tratamiento. En seis tratamien-
tos se aplicaron diferentes volúmenes de la dilución base de Nitrato de Potasio al 4 %, inductor 
más utilizado por productores de mango en la región. El tratamiento uno con cinco cc de dilución; 
tratamiento dos con 10 cc; tres con 15cc; cuatro con 20cc; cinco con 25 cc y seis con 30 cc; el tra-
tamiento siete fue el testigo sin aplicación. La aplicación del inductor se realizó de manera tópica 
sobre las yemas con un pincel el día 27 de octubre de 2021 a partir de las 6:00 am. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se produjo una notable abundancia de flores abiertas en el tratamiento dos (Fig. 1). Éste es, de 
hecho, el efecto que se busca lograr al aplicar inductor, “forzando” la floración del mango para que 
ocurra en un periodo corto. Incluso el testigo sin inductor (T7), produjo floración sobrepasando a 
cuatro tratamientos con KNO3, difiriendo con el estudio realizado por Quijada (2012) quien señala 
que el nitrato de potasio estimuló significativamente la floración.

Ocurrió una precipitación pluvial el 12 de diciembre, derribando numerosos frutos en su fase 
inicial de formación (Fig. 2). Núñez y Davenport (1997) indican que la pérdida de frutos en su 
etapa inicial es comúnmente resultado de factores climáticos, falta de zinc o boro, o factores 
intrínsecos. Lo anterior asimismo explica los resultados de la Fig.3, en que se observa que las 
unidades experimentales de otro tratamiento llegaron a formar similar cantidad de frutos acei-
tuna que el tratamiento que había destacado al principio y también que la caída de frutos se ha 
reducido notablemente.
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De todas formas, el tratamiento dos continúa mostrando mayor cantidad de frutos que los de-
más en la siguiente fase de desarrollo, “frutos amarrados”, lo cual significa que pueden alcanzar 
madurez fisiológica, y aunque las posibilidades de madurar son altas, aún se siguieron despren-
diendo frutos dando como resultado que en dos de los tratamientos no se cosechó ningún fruto. 
Cabe destacar que las gráficas muestran promedios de frutos por tratamiento, lo cual impide 
apreciar la cantidad de inflorescencias que no produjeron frutos (Fig. 4). Por lo anterior se intentó 
encontrar si las variables volumen de inductor y número de frutos por inflorescencia están corre-
lacionadas; la Fig. 5 sugiere, sin embargo, que no hay relación entre las variables. 

Los resultados mostrados no permiten deducir una respuesta lógica a los diferentes niveles de 
volumen utilizados para la aplicación del inductor. La frondosidad y porte de los árboles de mango 
Ataulfo hacen difícil asegurar que las yemas se humedecen uniformemente durante las aplicacio-
nes de inductores florales, por lo que, al igual que en este estudio, en la práctica podrían registrarse 
resultados heterogéneos en la apertura de flores y consecuentemente en la formación de frutos.

Fig. 1. Abundancia temporal promedio de flores abiertas 
para cada tratamiento. Huehuetán, Chiapas. 2021-2022.

Fig. 2. Abundancia temporal promedio de frutos pimienta 
para cada tratamiento. Huehuetán, Chiapas. 2021-2022
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Fig. 3. Abundancia temporal promedio de frutos aceituna 
para cada tratamiento. Huehuetán, Chiapas. 2021-2022

.
Fig. 4. Abundancia temporal promedio de frutos maduros 
para cada tratamiento. Huehuetán, Chiapas. 2021-2022
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Fig. 5. Gráfica de dispersión para las variables volumen del inductor y frutos producidos por inflorescencia. Hue-
huetán, Chiapas. 2022

CONCLUSIONES
• No se encontró relación entre la concentración de nitrato de potasio y el número de frutos 

formados en cada inflorescencia.
• Del total de yemas seleccionadas, solo el 50 % dio lugar a la formación de inflorescencia.
• Solo en el 14.2 % de las inflorescencias tratadas se formaron frutos cosechables. 

De validarse esta información, convendría explorar el potencial de aplicar tácticas alternativas 
de inducción floral, como podría ser la poda especializada o el rejuvenecimiento de huertos. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Éstos resultados fueron difundidos ante socios y directivos de la Asociación Agrícola Local de 
Fruticultores del Soconusco en Tapachula, Chiapas.
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Desarrollo larvario y termosensibilidad de Ceratitis capitata Vienna 8D53- FD
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RESUMEN
Para prevenir el establecimiento de Cerati-
tis capitata Wiedemann en México se aplica 
la Técnica del Insecto Estéril (TIE), liberando 
solo machos de la cepa sexada genéticamente 
(CSG) Vienna 8. Las hembras, termosensible y 
de lento desarrollo, se anulan aplicando un tra-
tamiento térmico a los huevos durante la pro-
ducción. El lento desarrollo limita su eficiencia 
productiva; por lo que la CSG Vienna 8D53- FD es 
una alternativa por su desarrollo más rápido; 
aunque presentan menor termosensibilidad. 
Para determinar el tratamiento térmico facti-
ble para la Vienna 8D53- FD, se aplicó un ensa-
yo trifactorial: CSG (Vienna 8D53- FD y Vienna 8), 
temperatura (34°C y 36° C) y tiempo de expo-
sición (12 h y 24 h), midiendo el efecto en la 
eclosión de huevos y la producción de machos 
y hembras. Todos los tratamientos afectaron 
significativamente la eclosión de los huevos en 
ambas cepas, con un mayor grado en la Vienna 
8, excepto con 36°C-24h cuyo efecto fue simi-
lar en ambas cepas. El tratamiento térmico a 
36°C-12 h, fue el más conveniente para la Vien-
na 8D53- FD, ya que disminuye la producción de 
hembras y mantiene una producción de pupas 
machos similar a la obtenida en la cepa control 
a 34°C durante 12 h.

PALABRAS CLAVE
Cepas sexadas genéticamente, mosca de me-
diterráneo, técnica del Insecto estéril (TIE)

ABSTRACT 
To prevent the establishment of Ceratitis capi-
tata Wiedemann in México, Sterile Insect Tech-
nique (SIT) is applied, release male-only to the 
genetic sexing strain (GSS) Vienna 8. The fema-
les thermosensitive and with slow developing 
are annulled by applying a thermal treatment to 
the eggs during the production. The slow deve-
lopment limits its productive efficiency, so an 
alternative is the use of a new GSS (Vienna 8D53- 

FD) where the female has a faster development, 
although a lower thermal sensitivity. Thus, to de-
termine the feasible thermal treatment for this 
Vienna 8D53- FD a trifactorial assay was applied: 
GSS (Vienna 8D53- FD and Vienna 8), temperature 
(34°C and 36°C) and exposure time (12 h and 
24 h), measuring egg hatching and males and 
females’ production. All treatments affected sig-
nificantly more the eggs hatch to Vienna 8 than 
Vienna 8D53- FD, except the 36°C-24h treatment, 
where they were similar. In terms of female and 
male production, heat treatment at 36°C-12h, 
was the most convenient for Vienna 8D53- FD, 
as it affects female production similarly to the 
effect on Vienna 8 at 34°C for 12 h, with similar 
male pupae production.

KEYWORDS
Genetic sexing strain, mediterranean fruit fly, 
sterile insect technique (SIT)
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INTRODUCCIÓN
La mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) (Wiedemann), es una plaga 
de frutas y hortalizas que ha sido erradicada de México. Actualmente, se aplica la Técnica del 
Insecto Estéril (TIE) para mantener una barrera biológica que minimice el riesgo de ingreso a 
través de la frontera con Guatemala (Programa Operativo de Moscas, 2022; Enkerlin, 2021). Los 
machos estériles liberados en la TIE son machos de la Cepa Sexada Genéticamente (CSG) Vien-
na 8, producidos masivamente en la planta Moscamed. Esta cepa cuenta con dos mutaciones 
y una translocación entre los cromosomas Y,5 que permite la expresión de fenotipos silvestres 
en machos y mutados en hembras con termosensibilidad y puparios blancos, además de lento 
desarrollo (Cáceres, 2002, Franz et al., 2021). La termosensibilidad permite tratar los huevos a 
34°C durante 12 horas para asegurar la producción única de machos. En la mejora continua de la 
producción, se analiza la CSG Viena 8D53- FD, de características genéticas similares a la Vienna 
8, con la mejora que las hembras poseen un desarrollo larvario más rápido, mejor porcentaje 
de conversión de huevo a pupas, mayor fecundidad y menor termo sensibilidad (36°C por 24 h) 
(Porras et al., 2020). 

Se realizó un estudio comparativo entre la cepa Vienna 8D53- FD y la Vienna 8 para conocer las 
características del desarrollo larvario y los parámetros efectivos de tratamiento térmico que aseguren 
la producción única de machos en condiciones de cría de la Planta Moscamed, con lo cual se espera 
incrementar la eficiencia de la TIE que se emplea en el control de la plaga en territorio México-Gua-
temala en beneficio de los fruticultores del país y de la región internacional Norte y Centro América. 

METODOLOGÍA
El proyecto se realizó en el departamento de Filtrado Genético, planta Moscamed, ubicada en 
Metapa de Domínguez, Chiapas. La cepa Vienna 8D53− FD fue proporcionada por Insect Pest Con-
trol Laboratory (IPCL) de la FAO/IAEA División de Técnicas Nucleares en Alimentos y Agricultura, 
Seibersdorf, Austria; y la cepa control, Vienna 8 por la Planta Moscamed México. En adelante, las 
identificaremos como cepa alternativa y cepa control, respectivamente. 

Aplicación de tratamientos térmicos. El efecto de la temperatura y el tiempo de tratamiento 
térmico se realizó aplicando un diseño trifactorial: dos cepas (alternativa y control), dos tempera-
turas (34°C y 36°C) y dos tiempos (12 y 24 h), completando 8 tratamientos. Se incluyó un control 
para cada cepa (sin tratamiento térmico).  Se evaluaron 10 tratamientos en total.

Una colonia de 1000 parejas de moscas, cofinadas en una jaula de estructura de madera (30 x 
30 x 30 cm), con agua y alimento (azúcar estándar y proteína hidrolizada ICN Biochemical, Aurora, 
OH, USA, en proporción 3:1 p/p) se utilizó para la producción de huevos. La aplicación de los trata-
mientos se realizó a 0.1 mL de huevos (≈ 2900 huevos) obtenidos de 5 horas de oviposición. Previo 
a los tratamientos térmicos los huevos se incubaron durante 24 h a 25°C, posteriormente se aplicó: 
34°C por 12 h; 34°C por 24 h; 36°C por 12 h; 36°C por 24 h (tratamientos térmicos). En los tiempos 
de 12h, los huevos continuaron incubándose a 25°C por 12 h. Los controles fueron incubados a 
25°C durante 48 h. La incubación se realizó en una caja de Petri sobre tela húmeda, en una cámara 
bioclimática (Percival). Cumplidas las 48 h, se tomaron tres muestras de 100 huevos que continua-
ron incubándose a 25°C por 72 h más, para contabilizar el número de huevos eclosionados (eclo-
sión máxima). Los huevos restantes fueron sembrados en 200 g de dieta larvaria (triturado de maíz, 
levadura, azúcar, salvado de trigo, benzoato de sodio, nipagín y agua) para el desarrollo larvario. A 
partir del día en que las larvas de tercer estadio empezaron a abandonaron la dieta, se colectaron 
cada 24 h durante 15 días, depositándolas en sustrato de pupación. Para poder identificar el sexo 
al que corresponden las larvas, se realizó el conteo en las pupas formadas, contabilizando pupas 
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blancas (hembras) y pupas cafés (machos). Se realizaron 7 réplicas de cada parámetro. Las 
condiciones ambientales para mantener las colonias, desarrollo larvario y pupal fue de 22 a 25ºC, 
70 a 80 % de H.R. y fotoperiodo de 12 h luz y12 h obscuridad.

Parámetros estimados. El tiempo de desarrollo larvario se determinó con la diferencia entre el 
día en que las larvas maduras abandonaron la dieta y el día de siembra. El porcentaje de eclosión 
máxima fue obtenido con el promedio del número de huevos eclosionados en las 3 muestras de 
100 huevos. El porcentaje de conversión de huevos a pupas cafés y el porcentaje de conversión 
de huevos a pupas blancas fueron estimados con el número de pupas cafés o blancas tomando 
como 100 % el número de huevos sembrados. Para analizar el efecto de los factores, se estimó 
la reducción causada en cada parámetro, calculando la diferencia del valor obtenido en el control 
de la cepa correspondiente y los valores obtenidos en los tratamientos térmicos.

Análisis Estadístico. Se aplicó un análisis multifactorial ANOVA, con pruebas de Tukey para com-
parar las medias (α= 0.05). El porcentaje de eclosión y los porcentajes de pupas hembras fueron 
previamente transformados para corregir la normalidad. Se utilizó el paquete estadístico JMP V7.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desarrollo larvario. Las primeras larvas maduraron a los seis días y las últimas en el día 16. El 
tiempo de desarrollo de los machos fue de 6 a 7 días. Las hembras se desarrollaron más rápido 
en la cepa alternativa (7 a 8 días) que en la cepa control (10 a 14 días), corroborando lo reportado 
por (Porras et al; 2020); así como la diferencia en el tiempo de desarrollo entre hembras y machos 
que favorece la separación de sexos identificados, antes de la emergencia, por el color de pupas 
en las CSG de C. capitata (Franz et al., 2021). El desarrollo de ambos sexos se retrasó con el in-
cremento del tiempo y temperatura. El tratamiento de 36°C-12h aplicado en la cepa alternativa 
presentó una curva similar a la del tratamiento 34°C-12 horas aplicado a la cepa control, con una 
desface de un día de desarrollo en la cepa alternativa (Figura 1).  

Figura 1. Curva de tiempo del desarrollo larvario, medido con el porcentaje de conversión de huevos a pupas hembras y 
pupas machos (promedio ± E.S.) en las cepas Vienna 8D53- FD y Vienna 8, producidas con huevos tratados térmicamente.    

                                              Fuente: edición propia

Porcentaje de eclosión máxima. La interacción de los tres factores influyó significativamente 
en la reducción de los porcentajes de eclosión máxima (F7,48 = 7.63, P 0.008). Un menor efecto 
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se registró en la cepa alternativa. La reducción de la eclosión fue similar en la cepa alternativa a 
34°C-24h y ambas cepas a 36°C-12h (Figura 2).

Conversión de huevos a pupas machos y hembras. La conversión de huevos a pupas hembras 
disminuyó significativamente con los tratamientos térmicos. La reducción en pupas hembras fue 
significativamente influida por la temperatura (F7, 47 = 3.877, P = 0.002) e interacción cepa*tem-
peratura (F3,48 = 6.88, P = 0.012). No se obtuvieron pupas hembras a 36°C- 24 h en ambas cepas, 
resultado también alcanzado en la cepa control a 34°C-24 h (Figura 2). La conversión de huevos 
a pupas machos se redujo significativamente en los tratamientos térmicos por efecto de los tres 
factores (F7,47 = 9.906, P < 0.000), con interacción horas*temperatura (F7,47 = 4.59, P = 0.037) con 
el efecto significativamente mayor en el tratamiento 36°C-24h (Figura 2). 

Figura 2. Reducción de los porcentajes de eclosión máxima de huevos, porcentaje de conversión de huevos a pupas 
hembras y conversión de huevos a pupas machos (promedio ± E.S.), obtenidos de tratamientos térmicos aplicados a 
huevos de Ceratitis capitata Vienna 8D53- FD (alternativa) y Vienna 8 (control). Las letras junto a los marcadores indican 
diferencias significativas obtenidas con ANOVA multifactorial y prueba de comparación de medias de Tukey (α= 0.05)

              
                       Fuente: edición propia

Las hembras de la cepa alternativa son termosensibles, aunque en menor grado que las hem-
bras de la cepa control, también reportado por Porras et al. (2020). Los machos no deberían 
presentar termosensibilidad derivado de la translocación de sus cromosomas Y,5; sin embargo, 
los resultados indican que sí son termosensibles, aunque en menor grado que las hembras, por 
lo que es factible su producción aplicando el tratamiento térmico que reduzca en mayor grado la 
cantidad de hembras, sin afectar la producción de machos ya que el remanente de hembras que 
resisten el tratamiento térmico puede ser eliminadas por los procesos de cría durante el desarro-
llo larvario (Franz et al., 2021). 
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CONCLUSIONES
El rápido desarrollo larvario de las hembras de la cepa Vienna 8D53- FD comparada con la cepa 
Vienna 8, y su capacidad de conservar las diferencias en el tiempo de desarrollo de pupas hem-
bras y machos, la hacen factible para optimizar la producción de machos estériles de C. capitata. 
Derivado de presentar mayor resistencia al tratamiento térmico en comparación a la cepa control 
Vienna 8, se puede aplicar una dosis que reduzca la cantidad de hembras a un nivel que la obten-
ción de pupas macho sea productiva. 
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RESUMEN
El maíz (Zea mays L.) es el alimento básico de la 
población mexicana y el cultivo más popular por 
su importancia social, cultural y económica, el 
objetivo de esta investigación fue caracterizar 
el sistema de producción de maíz en el ejido 
Cristóbal Obregón, identificando los factores 
bióticos y abióticos que limitan la producción 
de maíz determinando la situación socioeconó-
mica de los productores. El tamaño de muestra 
es de 55 productores, a quienes se les aplicó un 
cuestionario conformado de 53 preguntas rela-
cionadas con la tipología del productor, aspec-
tos técnicos y aspectos socioeconómicos. Los 
resultados indican que, los productores cuen-
tan con una edad media de 50 años, practican 
el sistema maíz monocultivo donde obtienen 
en promedio 2 a 4 t. ha¹־, producción que en 
su mayoría lo destinan a la venta, obteniendo 
una ganancia de 5 a 6 mil pesos por hectárea. 
Los factores que limitan la producción es 
el climático por tratarse de sistemas de 
producción bajo condiciones de temporal, en 
cuanto al aspecto socioeconómico tienen un 
nivel educativo básico, sin embargo, debido a 
los altos costos de los insumos el uso de la 
tecnología no se ve reflejada en los sistemas 
de alto potencial de producción de este cereal. 

PALABRAS CLAVE
Producción, sistema, monocultivo 

ABSTRACT
Maize (Zea mays L.) is the staple food of the 
Mexican population and the most popular crop 
due to its social, cultural and economic impor-
tance, the objective of this research was to cha-
racterize the maize production system in the 
Cristóbal Obregón ejido, identifying the biotic 
and abiotic factors that limit maize production 
by determining the socioeconomic situation of 
producers. The sample size is 55 producers, 
who were given a questionnaire consisting of 53 
questions related to the type of producer, tech-
nical aspects and socioeconomic aspects. The 
results indicate that the producers have an ave-
rage age of 50 years, practice the monoculture 
maize system where they obtain an average of 
2 a 4 t. ha¹־,  most of these products are sold 
at a profit of 5 to 6 thousand pesos per hectare. 
The factors that limit production are climatic be-
cause they are production systems under rainy 
conditions, in terms of the socioeconomic as-
pect they have a basic educational level, howe-
ver, due to the high costs of inputs, the use of 
technology is not reflected in systems with high 
production potential for this cereal.

KEYWORDS
Production, system, monoculture. 
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INTRODUCCIÓN
El maíz es uno de los cultivos básicos más importantes y extendidos en todo el mundo, constituye 
una de las fuentes principales de alimento de millones de personas y para la ganadería, se trata de 
una de las primeras plantas que se domesticaron y se difundieron desde Mesoamérica para todo 
el mundo. Es originaria en América y goza de gran importancia económica a nivel mundial; en Mé-
xico es el cultivo más representativo por su importancia social, cultural y económica, mientras que 
en Chiapas en la región frailesca los municipios de Villaflores y Villa Corzo constituyen el 59 % de 
la superficie sembrada y el 65 % del volumen de producción del grano (Pizaña et al., 2019) lo que 
refleja que las familias se sustenten económicamente de este cereal. Es importante recalcar que en 
las diferentes regiones del país donde se cultiva, se presentan problemas que inciden en los bajos 
rendimientos de esta gramínea, situación a la que no quedan exenta las áreas productoras de maíz 
en el municipio de Villaflores, donde en cada ciclo agrícola se registran rendimientos inconsisten-
tes, esto debido a factores tales como, socioeconómicos, agroclimáticos, bióticos o la tecnología 
utilizada en el sistema de producción. Por lo expuesto anteriormente, se planteó realizar el presente 
trabajo de investigación en la comunidad de Cristóbal Obregón, municipio de Villaflores, Chiapas, 
para realizar un estudio técnico del cultivo de maíz y la situación socioeconómica de los produc-
tores con la finalidad de poder determinar los factores que están incidiendo de manera directa e 
indirecta en el rendimiento por unidad de superficie de este cultivo.

METODOLOGÍA
Ubicación del área de estudio: la investigación se realizó en el ejido de Cristóbal Obregón, munici-
pio de Villaflores, en el año 2022, ubicado en la planicie costera central del estado de Chiapas, a 
los (16°´20´58´ N y 93°´31´49´ W) el clima predominante es Aw° (w), cálido subhúmedo, con una 
precipitación de entre 1200 y 1000 (mm) anuales (INEGI, 2020)

Obtención de información secundaria: se recabó información complementaria, como el cro-
quis de la ubicación de la comunidad, padrón de productores de maíz, información que fue pro-
porcionada por instituciones del sector agropecuario ubicados en el municipio de Villaflores, 
Chiapas y con los representantes de la comunidad.

Estructura de la encuesta formal: se procedió a diseñar la encuesta utilizando un lenguaje 
claro para mayor entendimiento, el número de reactivos de la encuesta fue de 53 integrada por 
los siguientes bloques de preguntas: tipología del productor, aspectos técnicos y aspectos so-
cioeconómicos. 

Determinación del tamaño de muestra: en el área de estudio se cuenta con un padrón total de 
264 productores que se dedican al cultivo y explotación del maíz, de esa totalidad se determinó 
un tamaño de muestra confiable y representativa para realizar la investigación para ello se utilizó 
la formula estadística recomendado por Sheaffer et al. (2004) la cual una vez desarrollada arrojó 
un tamaño de muestra de 55 productores. 

Dónde:     n= Tamaño de muestra 
                 N= Tamaño de la población 
                 p=Probabilidad de éxito 
                 q= (1-p) =probabilidad de fallo (1-0.5 = 0.5) 
                 B= Limite para el error de estimación 

Aplicación de la encuesta: Definido el tamaño de muestra, se realizó la selección al azar de los 
productores utilizando para ello la tabla de números aleatorios, es importante destacar que, una vez 
seleccionados los 55 productores del padrón general, se consideraron cinco productores más, con 
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la finalidad de ser considerados para aplicarles el instrumento, en caso de que el productor haya 
causado baja del padrón general, por haberse ido a vivir a otro lugar o bien por fallecimiento. 

Análisis de los datos: Una vez concluido el trabajo de campo, se procedió a organizar la infor-
mación en forma sistematizada utilizando hojas tabulares del programa Excel, luego se procedió 
hacer un análisis de frecuencia utilizando el paquete estadístico Statistical Package For Social 
Sciences (SPSS) versión 24.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Edad y escolaridad 
Los productores que se dedican a la producción del cultivo de maíz se encuentran en diferen-
tes edades productivas predominando con 50.9 % los que poseen más de 60 años, otro grupo 
importante representado por el 45.5 % es el período de edad que oscila de 50 a 59 años (figura 
1) Badillo (2019) menciona que el envejecimiento de la población rural ha sido más acentuado, 
debido principalmente a la migración nacional e internacional de la población joven en edad pro-
ductiva, en México, cuatro de cada 10 productores rurales tienen más de 60 años de edad, lo cual 
impone retos a la política económica y social dirigida al medio rural. En cuanto a la educación, es 
considerada como un factor indispensable para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de 
la población, también es un medio que permite a las personas desarrollar habilidades y capaci-
dades que aumentan sus posibilidades de hallar empleos mejor remunerados. De acuerdo a los 
resultados, la mayoría de productores (40 %) cuentan con educación primaria terminada, de igual 
manera otro grupo importante del 23.6 % lograron terminar estudios a nivel secundaria. Para 
ambas variables Borja-Bravo et al. (2016) mencionan que la edad y escolaridad son factores que 
influyen directamente sobre la forma de cultivar y la disponibilidad de adoptar nuevas tecnologías 
por lo cual el análisis de estas variables resulta ser importante.

Figura 1. Edad y escolaridad de los productores en el ejido Cristóbal Obregón, 2022.  

Variable Frecuencia Porcentaje
Edad (años)
28 a 49 2 3.6
50 a 59 25 45.5
>60 28 50.9
Escolaridad 
Primaria incompleta 6 10.9
Primaria completa 22 40.0
Secundaria 13 23.6
>Preparatoria 14 25.4

Fuente: Elaboración propia 

Rendimiento 
Espinosa et al. (2018) mencionan que Chiapas, ocupa el primer lugar a nivel nacional en la super-
ficie sembrada de maíz, anualmente en promedio se siembran 650 mil 42 hectáreas con un rendi-
miento promedio de 2.0 t. ha¹־ y una producción de 1 300 000 toneladas de grano. De acuerdo a 
los resultados obtenidos el rendimiento de este cereal por unidad de superficie es por arriba de la 



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

406

media nacional ya que el 60 % de productores señalaron que obtienen de dos a cuatro t. ha¹־, sin 
embargo, manifiestan no estar satisfechos con estos rendimientos ya que podrían ser de mayor vo-
lumen (figura 2). El porcentaje restante de productores se caracterizan por utilizar mejores técnicas 
y manejo de ese cultivo, esto se refleja en el rendimiento por unidad de superficie ya que obtienen 
en promedio de cuatro a seis t. ha¹־, factor que impacta en mejores condiciones de vida del núcleo 
familiar. Es importante remarcar que en cuanto a rendimiento existe una marcada diferencia entre 
estos dos grupos de productores, esto es provocado principalmente por dos factores, en primer 
lugar y por tratarse de sistemas de producción de temporal se encuentra con un 52.7 % el climático 
el cual ocurre cuando hay escases de lluvia en la etapa de llenado de grano de la mazorca llegando 
afectar en promedio 30 % de los rendimientos, en segundo término, se encuentra el factor econó-
mico (40 %) lo que provoca la aplicación de tecnología y manejo inadecuado del cultivo debido a la 
adquisición insuficiente de insumos como: fertilizantes, agroquímicos, mano de obra y maquinaria. 
Esto coincide con Martínez et al. (2018) indicaron que son muchos los factores adversos que deter-
minan la producción de maíz, debido a que el 95 % se cultiva bajo condiciones de temporal.

                          Figura 2. Rendimiento del cultivo de maíz por unidad de superficie en el ejido Cristóbal Obregón, 2022. 

Variable Frecuencia Porcentaje
Rendimiento 
2- 4 t. ha¹־ 33 60
4- 6 t. ha¹־ 22 40
Grado de Satisfacción   
No 33 60
Si 22 40
Factores limitantes
Económicos 22 40
Climáticos  29 52.7
Plagas y enfermedades 4 7.3

                                   Fuente: Elaboración propia. 

Destino de la cosecha y comercialización 
El destino del grano de maíz puede variar de acuerdo a las necesidades de cada productor, los re-
sultados señalan que la mayoría de productores (54.5 %) destinan la producción para la venta total, 
estos ingresos son utilizados para cubrir deudas obtenidas en el proceso productivo y el resto para 
ser utilizado en insumos para comida, vestido, educación, salud de los integrantes de la familia. 
Existe otro grupo de productores representado por el 27.3 % que una parte de la cosecha lo venden 
para cubrir diferentes necesidades y la otra parte guardan para su consumo (figura 3). De acuerdo 
con el precio de la tonelada de maíz, el 61.8 % del total de los productores manifiestan que el año 
pasado tuvo un precio desde los 6,001 a 6,500 pesos, precio ofrecido por SEGALMEX. Mientras 
que el 20 % que vendieron con intermediarios, el pago fue de 5,000 a 6,000 pesos por tonelada del 
grano. La diferenciación de los precios esto se debe de acuerdo al productor con quien las vende, 
si es con una institución de gobierno como la de SEGALMEX, esta les ofrece un precio de garan-
tía procurando beneficiar principalmente a los pequeños productores. Lo anterior concuerda con 
SEGALMEX (2021) la cual menciona que, para los productores de pequeña escala de temporal, el 
precio de garantía es de 6, 278 pesos por tonelada, permitiendo mantener un precio de compra 
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del maíz de temporal que sea superior al precio del mercado privado. En cuanto a la cantidad 
de ganancias que obtiene el productor (en pesos), producto de la cosecha está correlacionada 
positivamente con la superficie sembrada, el rendimiento por unidad de superficie y el destino 
de la misma. Por ello se reporta que existe un grupo de productores equivalente al 16.3 % que 
obtuvieron ganancia en un rango de 2,000 a 4,000 mil pesos, mientras que la mayoría (38.2 %) 
obtuvieron ganancias en un rango de 5,000 a más de 6,000 mil pesos. Es importante mencionar 
que se encontró un grupo importante de productores representados por el 27.3 % que, por falta 
de asesoría en la administración y manejo del proceso productivo del sistema de producción, no 
llevan un control de egresos e ingresos por lo que al final del ciclo no saben cuánto fue la utilidad 
del trabajo realizado al final del ciclo agrícola, por lo que no se puede juzgar si es o no rentable 
seguir practicando este cultivo.

      Figura 3. Destino de la cosecha en el ejido Cristóbal obregón, 2022. 

Variable Frecuencia Porcentaje
Destino 
Venta total 30 54.5
Venta parcial y consumo 15 27.3
Solo consumo 10 18.2
Precio/tonelada ($)
6,001 - 6,500
5,000 - 6,000

34
11

61.8
20.0

No vende 10 18.2
Ganancia/hectárea ($)
2,000 - 4,000 9 16.3
5,000 - 6,000 11 20.0
Más de 6,001 10 18.2
No sabe 15 27.3
No vende 10 18.2

   Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIONES
El sistema de producción de maíz en el ejido Cristóbal Obregón del municipio de Villaflores, Chia-
pas, se ve limitada por varios factores, la principal, es el factor climático el cual ocurre cuando 
hay escases de lluvia por tratarse de sistemas de producción de temporal, el factor económico, 
lo que provoca un manejo inadecuado del cultivo debido a la adquisición insuficiente de insumos 
(fertilizantes, agroquímicos, mano de obra, maquinaria y asesorías técnicas) y la presencia de 
plagas y enfermedades. Todos los productores cuentan con educación básica, es decir no existe 
analfabetismo, esto se debe a que, en el área de estudio existe suficiente infraestructura esco-
lar por un lado y por otro los jefes de familia se han preocupado por la educación de los hijos, 
lo que representa una ventaja, ya que facilita la comunicación entre los habitantes. La mayoría 
dependen de la actividad agrícola la cual a través de los años les ha permitido contar con una 
vivienda digna al contar con paredes de adobe, techo de lámina de aluminio, piso de concreto, 
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servicios públicos (drenaje, agua y energía eléctrica). Además, los ingresos que han obtenido de 
los rendimientos de este cultivo que es alrededor de dos a cuatro ton. ha¹־ les permite cubrir las 
necesidades básicas de la familia como son la alimentación, educación, medicinas y vestimenta.
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Efecto de deflector sobre cultivo de la microalga
 Pectinodesmus pectinatus en un fotobiorreactor de agitación magnética 

López-Quiroz, Delmar Ernesto1; Rosales-Quintero, Arnulfo1; Villalobos- Maldonado, Juan José1; 
Álvarez- Gutiérrez, Peggy Elizabeth1 y Arcos-Roblero, Cristian Eduardo1

RESUMEN
El presente estudio evaluó el crecimiento de Pec-
tinodesmus pectinatus en un reactor de agita-
ción magnética, comparando su comportamien-
to en ausencia y presencia de un deflector. Sin 
el deflector, durante 9 días, la microalga alcanzó 
la fase estacionaria con una velocidad específica 
de crecimiento (μ) de 6.40 x 107 días—¹ y un tiem-
po de duplicación (td) de 3.55 días. En presencia 
del deflector, durante 20 días, se observó un cre-
cimiento máximo de 3.82 x 108 células/mL. Du-
rante la fase exponencial, entre los días 6 y 14, 
la velocidad específica de crecimiento (μ) fue de 
0.1145 días—¹ y el tiempo de duplicación (td) de 
6.05 días. Estos parámetros cinéticos indican 
la capacidad de P. pectinatus para proliferar efi-
cientemente bajo las condiciones controladas 
del reactor.

PALABRAS CLAVE
Microalgas, Fotobiorreactor, Agitación, Magné-
tica, Cinética

1Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez
*D10270018@tuxtla.tecnm.mx

ABSTRACT
This study evaluated the growth of Pectinodes-
mus pectinatus in a magnetic stirring reactor, 
comparing its behavior in the absence and pre-
sence of a baffle. Without the baffle, over 9 days, 
the microalga reached the stationary phase with 
a specific growth rate (μ) of 6.40 x 107 days—¹and 
a doubling time (td) of 3.55 days. In the presence 
of the baffle, over 20 days, a maximum growth 
of 3.82 x 108 cells/mL was observed. During the 
exponential phase, specifically between days 6 
and 14, the specific growth rate (μ) was 0.1145 
days—¹ and the doubling time (td) was 6.05 days. 
These kinetic parameters indicate the capacity 
of P. pectinatus to proliferate efficiently under 
the controlled conditions of the reactor.
 
KEYWORDS
Microalgae, Photobioreactor, Agitation, Magne-
tic, Kinetics
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INTRODUCCIÓN
La creciente demanda de fuentes sostenibles de energía y productos químicos ha impulsado el 
interés en la biotecnología de microalgas. Las microalgas, como Pectinodesmus pectinatus, son 
organismos unicelulares fotosintéticos con la capacidad de producir biomasa rica en lípidos, 
proteínas y otros compuestos de valor agregado, siendo una fuente prometedora para biocom-
bustibles, alimentos, y productos farmacéuticos (Benemann et al., 1987). El cultivo eficiente de 
microalgas requiere sistemas de cultivo avanzados que optimicen la producción de biomasa y 
metabolitos específicos. En este contexto, los fotobiorreactores se han convertido en una tecno-
logía clave debido a su capacidad para proporcionar condiciones controladas de luz, temperatura 
y nutrientes (Hernández-Pérez & Labbé, 2014).

El uso de agitadores magnéticos en fotobiorreactores se utiliza con la finalidad de tener ho-
mogeneidad del cultivo, lo cual es crucial para maximizar la exposición a la luz dentro del fotobio-
rreactor. Sin embargo, la implementación de deflectores, elementos internos que alteran el flujo 
del medio de cultivo, puede potenciar la eficiencia de estos sistemas al mejorar la turbulencia y 
reducir la formación de zonas muertas (Arredondo Vega & Voltolina, 2007). Estas mejoras en la 
dinámica de fluidos pueden resultar en un incremento significativo en la tasa de crecimiento de 
la biomasa de las microalgas. La finalidad del presente trabajo tiene como finalidad evaluar el 
crecimiento de la microalga P. pectinatus en fotobiorreactores dado que es crucial para las apli-
caciones futuras para procesos biotecnológicos, económicos y ambientales.

METODOLOGÍA
Material biológico: La cepa de Pectinodesmus pectinatus fue proporcionada por el laboratorio 
número 7 del polo tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (Rosales-Quintero, 2018)

Reactivación de la cepa: Se realizaron cultivos sucesivos en medio de cultivo Bold’s Basal Medium 
(BBM) para aumentar la cantidad de material biológico en un periodo de crecimiento de 4 a 5 días.

Cinética a nivel fotobiorreactor: Se realizó un cultivo en un fotobiorreactor agitado magnéticamen-
te con una agitación de 500 rpm aproximadamente el cual se inoculo con una concentración de 
2.60x107 para comenzar la cinética, una temperatura constante de 25°C y un fotoperiodo de 12 horas 
de luz y 12 horas de oscuridad (12:12) en un volumen de operación de 3L de medio de cultivo BBM.

Métodos analíticos
Biomasa: La medición de la biomasa se realizó por el método de conteo celular usando cámara 
de Neubauer marca Hausser modelo BL0010 tomando muestras de 200 µL y con un análisis al 
microscopio con objetivos de 40X. La concentración celular se determinó mediante el conteo 
directo de cuadros de 1 mm2 con lecturas cada 24 horas.

Parámetros cinéticos: Todos los parámetros se calcularon en la fase de crecimiento exponen-
cial la cual se determinó de manera visual con el grafico de crecimiento usando las ecuaciones 
del modelo matemático de Monod (Arredondo Vega & Voltolina, 2007).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 1 Fotobiorreactores agitados magnéticamente a) sin deflector b) con deflector.

Las condiciones de mezclado son notoriamente diferentes para ambos sistemas según lo 
ilustrado por la Fig 1. donde en a) la formación de vórtice es característico en el flujo laminar 
lo cual puede afectar en los patrones de mezclado de microalgas y de nutrientes del medio a 
diferencia de b) donde el vórtice es de menor tamaño afectando posiblemente en el parámetro 
de turbulencia del reactor mejorando el mezclado con respecto a cuando el deflector no está 
presente a) (Acuña Torres, 2012)

Para el fotobiorreactor sin presencia de deflector se realizó el conteo celular durante un perio-
do de veinte días observándose las fases del crecimiento a partir del grafico que se muestra en 
la Fig. 2 con una adaptación del día 0 al día 2, una fase exponencial del día 2 al día 6, una fase 
estacionaria del día 6 al día 8 y una fase de muerte del día 8 al día 9. Los cálculos para la determi-
nación de los parámetros cinéticos se realizaron en la fase exponencial de cultivo, obteniéndose 
un crecimiento máximo de 6.40x107 cel/mL. Para obtener una estimación precisa, se utilizaron 
los valores de biomasa correspondientes a los días 2 y 6. Obteniendo:

• Velocidad Específica de Crecimiento μ= 0.0081 días−1
• Tiempo de Duplicación td= 3.5581 días

Figura 2 Cinética de crecimiento de P. pectinatus en un fotobiorreactor de agitación magnética sin deflector
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Para el fotobiorreactor con presencia de deflector se realizó el conteo celular durante un pe-
riodo de nueve días observándose las fases del crecimiento a partir del grafico que se muestra 
en la Fig. 3 con una adaptación del día 0 al día 6, una fase exponencial del día 6 al día 14, aunque 
no se muestra como tal una fase de estacionara y de muerte el comportamiento del crecimiento 
presento diferencias con respecto a los datos anteriores por lo cual no se tomaron en cuenta 
para el cálculo de los parámetros cinéticos. Los cálculos para la determinación de los parámetros 
cinéticos se realizaron en la fase exponencial de cultivo. Obteniéndose un crecimiento máximo 
de 3.82x108 cel/mL.

Figura 3 Crecimiento de P. pectinatus en un fotobiorreactor de agitación magnética con deflector

Se determinaron a través del grafico de crecimiento celular, los puntos correspondientes a la 
fase exponencial. Para obtener una estimación precisa, se utilizaron los valores de biomasa co-
rrespondientes a los días 6 y 14. Obteniendo:

• Velocidad Específica de Crecimiento μ= 0.1145 días−1

• Tiempo de Duplicación td= 6.05 días

CONCLUSIONES
Los mecanismos de mezclado para el cultivo de la microalga P. pectinatus presentan mejores resul-
tados en presencia de un deflector que en ausencia del mismo esto considerando la prolongación 
del tiempo de cultivo permitiendo tener una fase exponencial más prolongada debido al mejora-
miento en el aprovechamiento de los nutrientes disponibles en el medio de cultivo, la disminución 
del vórtice está relacionado con el aumento de la turbulencia dentro del fotobiorreactor, además 
que en presencia del deflector la velocidad especifica de crecimiento aumento a razón de 14 veces, 
lo que tener un valor mayor de µ significa que la microalga está creciendo más rápidamente.

Sin embargo, en ausencia del deflector la población de P. pectinatus se duplica más rápido, 
durante menos tiempo, por lo cual, aunque la microalga puede crecer en ambas condiciones, el 
criterio de selección debe ser considerado a partir de las aplicaciones del cultivo. 
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Evaluación de la colina protegida sobre parámetros productivos 
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el im-
pacto de la colina protegida a la degradación 
ruminal (CPDR) sobre el crecimiento y el micro-
bioma ruminal de borregos Katahdin. Cuatro 
borregos machos enteros, con un peso vivo de 
16 ± 0.45 kg fueron distribuidos al azar en un 
diseño de cuadro latino 4 × 4. Cada periodo ex-
perimental consistió en 14 días, con 7 días de 
adaptación a la dieta y 7 días para la recolec-
ción de muestras. Los animales fueron aloja-
dos en jaulas metabólicas y alimentados una 
dieta base que contenía 1.25 Mcal de energía 
neta de ganancia y 15 % de proteína cruda. Los 
tratamientos consistieron en: T1) Dieta base 
(Control, DB); T2) DB+4 g animal-1 día-1 de CPDR; 
y T3) DB+8 g animal-1 día-1 de CPDR. Los resul-
tados indican que la adición de CPDR mejoró (p 
< 0.05) la ganancia diaria de peso, sin cambios 
en el consumo de alimento, pH ruminal y las 
poblaciones de bacterias totales, celulíticas y 
lácticas (p > 0.05). La suplementación con bio-
colina protegida mejoró la ganancia de peso en 
borregos sin afectar las variables metabólicas 
del rumen como pH y el microbioma ruminal.

PALABRAS CLAVE
Vitaminas hidrosolubles, rumiantes, nutrición 
animal, ganadería extensiva.

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the impact 
of protected choline on ruminal degradation 
(PCRD) on the growth and ruminal microbiome 
of Katahdin lambs. Four entire male lambs, wei-
ghing 16 ± 0.45 kg, were randomly allocated in 
a 4 × 4 Latin square design. Each experimental 
period consisted of 14 days, with 7 days of diet 
adaptation and 7 days for sample collection. 
The animals were housed in metabolic cages 
and fed a basal diet containing 1.25 Mcal of net 
energy gain and 15 % crude protein. The treat-
ments consisted of: T1) Basal diet (Control, BD); 
T2) BD + 4 g animal-1 day-1 of PCRD; and T3) BD 
+ 8 g animal-1 day-1 of PCRD. The results indicate 
that the addition of PCRD improved (p < 0.05) 
daily weight gain, with no changes in feed intake, 
ruminal pH, and populations of total, cellulolytic, 
and lactic bacteria (p > 0.05). Supplementation 
with protected biocoline improved weight gain 
in lambs without affecting ruminal metabolic va-
riables such as pH and the ruminal microbiome.

KEYWORDS
Water-soluble vitamins, ruminants, animal nutri-
tion, extensive livestock farming.
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INTRODUCCIÓN
La colina es esencial para diversas funciones corporales, incluida la señalización celular, la sín-
tesis de neurotransmisores y el metabolismo de los lípidos, esto se debe a su presencia en rutas 
metabólicas y su capacidad de transformarse en diferentes metabolitos, como la fosfatidilcolina, 
la lisofosfatidilcolina y la esfingomielina, dentro de la célula, además que son componentes de 
las membranas celulares y desempeñan un papel crucial en el metabolismo de los lípidos y la 
señalización celular (Jiang et al., 2014). Arshad et al. (2020) investigaron los efectos de la suple-
mentación con colina protegida de la degradación ruminal (CPDR) en vacas lecheras durante el 
periodo de transición y su influencia en la salud y producción de leche posparto. Encontraron que 
suministrar una dosis de 12.9 g por animal por día tanto antes como después del parto mejoró 
de manera significativa el rendimiento lechero y la salud de los animales. En la producción de ru-
miantes el uso de CPDR ha demostrado, que es un nutriente limitante en la producción de leche 
y carne en estos animales (Mendoza et al., 2019; Zhou et al., 2016). 

La evaluación de CPDR en rumiantes ha arrojado resultados prometedores como una alter-
nativa para mejorar la producción. Estudios recientes han demostrado su beneficio en borregos 
(Jin et al., 2023), cabras (Mendoza et al., 2019), novillos y ganado productor de leche (Holdorf 
et al., 2023). Los hallazgos sugieren que la suplementación con CPDR en rumiantes aumenta la 
disponibilidad de colina, lo que se traduce en mejoras significativas en la producción de leche, la 
disponibilidad y el contenido de grasa, así mayor contenido de proteína en la leche. Además, se ha 
observado que dosis de hasta 2.5 g kg-1 de materia seca de CPDR en la dieta mejoran la ganancia 
diaria de peso (GDP) en borregos (Huang et al., 2023). Por tanto, el objetivo de esta investigación 
fue conocer el efecto de la adición de CPDR en dietas concentradas en energía y proteína cruda 
sobre variables productivas y sobre el metabolismo ruminal en borregos Katahdin.

METODOLOGÍA
La investigación se realizó de enero de 2024 a marzo de 2024 en el área de Jaulas Metabólicas 
y Laboratorio de Sanidad Agropecuaria del Centro Universitario de Transferencia de Tecnología 
(CUTT) “San Ramón” de la Facultad de Ciencias Agronómicas; Campus V de la UNACH, en Villaflo-
res, Chiapas ubicada entre las coordenadas 16°27´59” LN y 93°28´43” LO. Cuatro borregos Katah-
din machos enteros con peso vivo (PV) inicial de 16 ± 0.4 kg se distribuyeron al azar en un diseño 
cuadro latino (4 x 4), cada periodo consistió en 14 días; 7 días de adaptación de los animales a la 
dieta y 7 días para la toma de muestras. Las condiciones se apegaron a la NOM-062-ZOO-1999 
de especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio. Los 
borregos fueron tratados con Fipronil 2 % (1 mg kg-1 PV) para el control de Ectoparásitos. Se 
formuló una dieta base (DB) que contenía 1.25 Mcal de Energía Neta de ganancia (ENg) y 15 % de 
Proteína Cruda (PC, NRC, 2007). La DB contenía maíz molido, 31 %; pasta de soya, 20 %; sales de 
calcio, 2 %; NNP, 0.3 %; paca de zacate estrella, 38.8 %, melaza de caña, 5 %; cloruro de sodio, 1 %; 
mezcla mineral (Ca, 20 %; P, 3 %; Mg, 6.5 %; y S, 0.5 %), 2 %. A la dieta se le determinó contenido de 
ENg y PC mediante los métodos de AOAC (2016). Los tratamientos evaluados fueron: T1) Dieta 
base (Control, DB); T2) DB+4 g animal-1 día-1 de CPDR y T3) DB+8 g animal-1 día-1 de CPDR. La 
CPDR utilizada fue Excential rumenpass CH® (Cloruro de colina al 25 %; ORFFA, Holanda); agre-
gada en forma directa a la dieta, previo al consumo y el alimento se ofreció a las 08:00 y 16:00 h, 
además de proporcionarles agua fresca a libre acceso.

El consumo de alimento se midió diariamente, por diferencia entre el alimento ofrecido y re-
chazado al día para estimar el Consumo de Materia Seca (CMS, g d-1), los borregos fueron pesa-
dos al inicio y después cada semana antes de alimento de la mañana para calcular la GDP (g d-1), 
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la conversión alimenticia (CA) también fue calculada en cada tratamiento y periodo experimental. 
El último día de cada periodo, dos horas postprandial de la alimentación de las 8:00 h se extraje-
ron 100 mL de líquido ruminal fresco con una sonda vía esofágica a cada borrego para medir el 
pH con un potenciómetro (Orión A250, Orion Research, Inc. USA) y para conocer la concentración 
de bacterias totales (BT), bacterias celulíticas (BC) y bacterias lácticas (BL) mediante un medio 
de cultivo anaerobio con la técnica descrita por Ley-de Coss et al. (2023). Para el conteo de BL se 
utilizó un medio MRS enriquecido anaerobio (Sigma®). Los datos de CMS, GDP, CA y pH ruminal 
se analizaron usando PROC GLM de SAS (2011) y para las variables microbiológicas se usó el 
mismo modelo (PROC GLM) mediante la prueba de Kruskal-Wallis, con datos de rangos indepen-
dientes (Wilcoxon, SAS, 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La respuesta al consumo de colina protegida de la degradación ruminal (CPDR) en borregos Ka-
tahdin se analizó en la Tabla 1, mostrando un mayor efecto en el peso final, la ganancia diaria de 
peso (GDP), el consumo de materia seca (CMS) y la conversión alimenticia (CA) en los animales. 
Los resultados más significativamente positivos (p<0.05) se observaron en aquellos animales 
que recibieron una dosis de 8 g de CPDR, seguidos por los semovientes que recibieron 4 g de 
CPDR. La suplementación con CPDR mejoró estas variables en comparación con el tratamiento 
control. Solo en el CMS se observaron similitudes entre el control y el tratamiento con la mayor 
dosis de CPDR, mientras que la CA fue superior (p<0.05) en el tratamiento control, lo que sugiere 
una menor eficiencia en el uso de los nutrientes por parte de los animales.

Tabla 1. Efecto de la colina protegida sobre la ganancia diaria de peso, consumo de materia seca y conversión alimen-
ticia de borregos Katahdin.

Variables
Tratamientos

DB DB+4 DB+8       EEM

Peso inicial, kg 15.55a 16.35a 15.95a 0.71
Peso final, kg 24.39b 26.98ab 28.78a 0.23
GDP, g animal-1 dia-1 157.81b 189.82ab 229.10a 13.61
CMS, g animal-1 dia-1 867.84a 797.58b 899.45a 56.01
CA 5.49a 4.20b 3.92b 0.96

DB = dieta base, control; DB+4 = DB+4g animal-1 día-1 de CPDR; DB+8 = DB+8 g animal-1 día-1 de CPDR. EEM: error 
estándar de la media.

El efecto de la CPDR en la dieta de borregos sobre el pH y la concentración de bacterias ru-
minales se presenta en la Tabla 2. La concentración de bacterias totales (BT), celulolíticas (BC) 
y lácticas (BL) no mostró cambios significativos (p>0.05) debido a los tratamientos utilizados en 
este estudio. Se observa que numéricamente, las concentraciones de BT y BL fueron más altas 
en la dieta con 8 g de CPDR, pero menores en cuanto a BC. En cuanto al pH del rumen, no se en-
contraron diferencias significativas entre los tratamientos (p>0.05).
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Tabla 2. Efecto de la colina protegida sobre sobre el pH y concentración de bacterias ruminales. 

Grupo de bacterias ruminales
Tratamientos

DB DB+4 DB+8 EEM
Bacterias totales (×1012) 2.43 2.59 2.91 1.51
Bacterias celulíticas (×109) 2.50 2.40 2.40 1.51
Bacterias lácticas (×1010) 2.00 2.00 2.75 0.94
pH ruminal (2 h postprandial) 6.35 6.15 6.12 0.22

DB = dieta base, control; DB+4 = DB+4g animal-1 día-1 de CPDR; DB+8 = DB+8 g animal-1 día-1 de CPDR. EEM: error 
estándar de la media.

El uso de CPDR en rumiantes ha mejorado la producción de leche y carne durante el crecimiento 
de los animales, en cabras que consumieron CPDR se reportó mayor CMS (1800 g animal-1 d-1) 
y mejoras en la producción de leche (Suarez et al., 2023), en este estudio el consumo de alimento 
solo se observó cambio con la dosis de 2 g de CPDR, pero si hubo efecto en la GPD y CA por la 
adición de dosis más altas de CPDR, este efecto en GDP, CA y producción de leche fue similar en 
cabras alimentadas con colina en dosis de 4 y 8 g animal-1 d-1 (Supriyati et al., 2016). Por otra 
parte, dosis mayores de 5.0 g kg-1 de MS de CPDR redujo el CMS, la GDP y la CA en borregos, sin 
embargo, dosis de 2.5 % g kg-1 de MS se obtuvo menor CMS, pero la mejor GDP (Li et al., 2015). 
Por otra parte, reportaron que la suplementación con CPDR y biocolina no mejoró el rendimiento 
de los corderos en la fase de crecimiento; sin embargo, en ambos aditivos se observaron efectos 
beneficiosos en el metabolismo hepático con niveles sanguíneos más elevados de ácidos grasos 
no esterificados, glucosa y colesterol con respecto a los animales control, demostrando que existe 
movilización de lípidos (Rodriguez et al., 2018). 

En este estudio la adición de CPDR tuvo los mejores valores, lo cual puede ser debido a un mayor 
flujo de aminoácidos al intestino (Lee et al., 2012), lo cual mejora la respuesta productiva del animal 
debido a una mayor concentración y desarrollo bacteriano en rumen del animal. En este estudio no se 
observó un cambios en la concentración de los grupos de bacterias ruminales (BT, BC y BL), incluso 
se ha observó aumento en la concentración de BL en los tratamientos con la mayor dosis de CPDR. 
Las concentraciones de BT, BC y BL están dentro de las concentraciones normales reportados en el 
rumen (Dehority, 2003). Por otra parte, se ha reportado que la población microbiana del rumen degra-
da la colina adicionada en la dieta, por lo que implica aumentar su dosis, sin embargo, el uso de colina 
protegida en ganado lechero ha demostrado un efecto positivo en la producción (de Veth et al., 2016).

CONCLUSIONES
La inclusión de CPDR en la dieta de borregos mejoró la ganancia diaria de peso y conversión 
alimenticia, sin afectar el consumo de materia seca y la estabilidad de la flora ruminal. La colina 
herbal es una alternativa potencial para mejorar la productividad en la engorda de borregos de 
pelo en la región tropical, pero existe la necesidad de realizar más investigación para entender los 
beneficios de la colina protegida.
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RESUMEN
El jocote marañón es el frutal que se encuentra 
en los trópicos del mundo. La presente investi-
gación tuvo como objetivo evaluar la variabili-
dad morfológica de plántulas de jocote mara-
ñón. La metodología utilizada se basó en los 
descriptores para 100 muestras de plántulas, 
se utilizaron los métodos multivariados que in-
tegran los siguientes análisis estadísticos: Es-
tadísticos elementales, correlación entre varia-
bles, análisis discriminantes y de clasificación, 
componentes principales y análisis de conglo-
merados. Con estos análisis se obtuvieron re-
sultados de coeficientes de variación, agrupa-
ción de muestras y variables que influyeron en 
la variación. Se evaluaron seis variables cuan-
titativas y cuatro cualitativas. Los resultados 
indicaron que el diámetro de tallo presentó ma-
yor variación, existiendo correlación entre lon-
gitud de tallo con altura de plántulas. El análisis 
discriminante demostró que las 100 muestras 
de plántulas representan el 65.2 % de variabili-
dad y las variables que influyeron en esta varia-
ción fueron: longitud de tallo, altura de plántula 
y número de hojas. El análisis de componentes 
principales obtuvo el 74.31 % de variabilidad 
influyendo en la variación la forma de la hoja, 
altura de plántula y longitud del tallo. La forma 
de hoja ovalada fue de mayor clasificación. En 
el dendrograma se formaron dos grupos, el dos 
con mayor número de muestras y variación.

PALABRAS CLAVE
Muestras, plantas, variabilidad

ABSTRACT
The cashew jocote is the fruit tree found in the 
tropics of the world. The objective of this re-
search was to evaluate the morphological va-
riability of cashew jocote seedlings. The metho-
dology used was based on the descriptors for 
100 seedling samples, multivariate methods 
were used that integrate the following statistical 
analyses: Elementary statistics, correlation be-
tween variables, discriminant and classification 
analysis, principal components and analysis of 
Conglomerates. With these analyses, results 
were obtained of coefficients of variation, grou-
ping of samples and variables that influenced 
the variation. Six quantitative and four qualitative 
variables were evaluated. The results indicated 
that the stem diameter presented greater varia-
tion, with a correlation between stem length and 
seedling height. Discriminant analysis showed 
that the 100 seedling samples account for 65.2 
% variability and the variables that influenced 
this variation were: stem length, seedling height 
and number of leaves. The principal component 
analysis obtained 74.31 % variability, influencing 
the variation in leaf shape, seedling height and 
stem length. The oval leaf shape was of higher 
classification. In the dendrogram, two groups 
were formed, the two with the largest number of 
samples and variation.

KEYWORDS
Samples, plants, variability



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

421

INTRODUCCIÓN
El jocote marañón es nativo de la región Noreste de Brasil, considerada el centro de mayor diversidad 
de este frutal. Los países con mayor extensión de área cultivada en el mundo son: la India, Brasil, 
Mozambique, Kenia, Tanzania, Australia y Vietnam. Es una especie que se cultiva en todas las zonas 
tropicales del mundo, tanto en monocultivo como en policultivo. Una de las características de esta 
planta es que no requiere de terrenos o condiciones especiales para su desarrollo, prospera en suelos 
costeros arenosos, salinos, rocosos y lateríticos. Cuando su crecimiento se encuentra en condiciones 
favorables es un árbol con buenas características y de mucha atracción, presenta varias tonalidades 
en su follaje, es un árbol perenne capaz de tolerar altas temperaturas, cuando se encuentra en perío-
dos críticos de temperatura muchas plantas se encuentran en condiciones desfavorables como se-
cas o muertas, pero esta planta es la única que se encuentra verde y viva (Galdámez, 2004). En otros 
países tiene un gran valor económico, principalmente como nuez, en México no se le cultiva intensiva-
mente por falta de interés, información o por necesidad de tener una planta con grandes propiedades 
que se está perdiendo en el olvido, han existido programas gubernamentales en años pasados que 
no han llegado a aterrizar debidamente por falta de interés. Por lo anterior, la presente investigación 
pretende ampliar el conocimiento de esta planta, haciendo énfasis en la descripción de las caracterís-
ticas morfológicas de la plántula de marañón y su variabilidad utilizando descriptores botánico taxo-
nómicos. En ese sentido, es importante conocer este cultivo desde su inicio de desarrollo y una de las 
formas de hacerlo es a través de sus partes vegetativas, las variables a evaluar y lo más importante 
es la germinación hasta la etapa de plántulas donde es preciso realizar una evaluación de la variación 
a través del estudio de la morfología de la plántula. Existen pocos trabajos relacionados con el estudio 
de las plántulas de marañón, la mayor parte de las investigaciones se relacionan con el falso fruto y 
fruto, que son las partes vegetativas de mayor importancia económica. Por lo antes expuesto, la pre-
sente investigación representa el inicio de un estudio que servirá para fortalecer el conocimiento de 
este cultivo en Villaflores, Chiapas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la variabilidad morfológica 
de las plántulas de jocote marañón en condiciones ex situ.

METODOLOGÍA
La presente investigación se realizó en la unidad de riego Totonilco ubicado en el ejido y muni-
cipio de Villaflores Chiapas, durante el período de enero-agosto del 2022. Para seleccionar las 
semillas fueron sumergirlas en un bote de agua de 20 L, las semillas que quedaron sumergidas 
debajo del agua fueron las que se seleccionaron para sembrarlas, seleccionando 200 semillas al 
azar. Se realizó el llenado de las bolsas de polietileno con suelos fértiles de montaña, para luego 
realizar la siembra de 200 semillas. Las bolsas donde se sembraron las semillas se pusieron en 
microtúneles elaborados con malla tricot como protección. Durante el periodo de germinación 
se realizaron riegos cuatro veces a la semana para mantener el suelo húmedo y facilitar la ger-
minación de las plántulas. De las plántulas germinadas se seleccionaron 100 al azar, las cuales 
se etiquetaron para identificarlas y aplicar los descriptores mínimos de las variables evaluadas. 

Variables cuantitativas evaluadas fueron: Altura de Plántula (AP), Diámetro del Tallo (DT), Lon-
gitud del Tallo (LOT), Número de Hojas (NUH), Longitud de Hojas (LDH), Diámetro de la Hoja (DH). 
Mientras que cualitativas fueron: Color de Tallo (COT), Color de la Hoja (CH), Forma de la Hoja 
(FH), Forma del Tallo (FOT).

Para el análisis de la información se utilizaron los métodos multivariados para evaluar la va-
riación de acuerdo con Franco e Hidalgo (2003) realizando correlación entre variables, análisis 
discriminantes, componentes principales, análisis de clasificación y análisis de conglomerados. 
Mientras que con los datos cualitativos se realizó un análisis de frecuencias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se observa en el Cuadro 1, hay una marcada variación en las diferentes variables evaluadas, 
presentando el diámetro de tallo el que mayor coeficiente de variación, seguido de la longitud del 
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tallo y el número de hojas. Los coeficientes de variación que presentan las variables en estudio 
resultaron con porcentajes menores a los promedios máximos de cultivos perennes que son del 
40 %, indicando que son caracteres muy variables. Al respecto, Álvarez et al., (2021) reportan di-
ferencias estadísticas en el diámetro de tallo en plántulas de marañón. De acuerdo a los estudios 
realizados con abono orgánico en plántula del marañón Maravilla y Salazar (2007), obtuvieron re-
sultados diferentes con relación al diámetro de tallo. Todos los tratamientos que se aplicaron con 
abono orgánico terminaron con un diámetro promedio aproximadamente igual, el diámetro del tallo 
en esta etapa de crecimiento de la plántula de marañón no tuvo diferencias significativas. Mientras 
que Perozo et al. (2006) reporta variabilidad en plántulas de marañón en altura de la plántula y la 
longitud de la raíz. En la investigación realizada con lombrihumus, neem y gallinaza por Maravilla y 
Salazar (2007) obtuvieron un incremento en la variable número de hojas con lombrihumus. 

Tabla 1.  Estadísticos elementales para 100 muestras de plántulas de marañón

Variables N Media E. E. D.E. C.V.
AP 100 31.37 0.66 6.64 21.16
DT 100 3.94 0.11 1.17 29.69

LOT 100 21.62 0.58 5.88 27.19
NUH 100 8.97 0.22 2.25 25.08
LDH 100 11.81 0.17 1.77 14.98
DH 100 4.81 0.06 0.63 13.09

AP= Altura de plántula; DT= Diámetro de tallo; LOT= Longitud de tallo; NUH= Número de hojas; LDH= Longitud de hojas; 
DH= Diámetro de hojas; FH= Forma de la hoja

Dentro de los resultados obtenidos de las variables evaluadas de las plántulas de marañón 
Cuadro 2, se observa que existe correlación entre las variables evaluadas. La primera correlación 
es la longitud del tallo con la altura de la plántula (0.827), lo que indica que a mayor longitud del 
tallo de la plántula incrementa su crecimiento, la segunda correlación se presentó en el número 
de hojas con la altura de la plántula (0.552), esta correlación significa que hay mayor crecimiento, 
mantenimiento y reproducción de células que realizan biosíntesis para mayor fijación fotosintéti-
ca. Salazar (2008), menciona que la longitud del tallo y la altura de la plántula se relacionan entre 
sí, ya que a medida que se incrementa la altura, el grosor del tallo se va desarrollando. Guardado 
y Salinas (2009) mencionaron que las variables relacionadas con la plántula presentan acelerado 
aumento en el crecimiento y desarrollo. 

Tabla 2. Correlación entre variables cuantitativas en plántulas de marañón

AP DT LOT NUH LDH DH
AP 1.000
DT 0.025 1.000

LOT 0.827 -0.121 1.000
NUH 0.552 0.321 0.546 1.000
LDH 0.496 0.108 0.484 0.441 1.000
DH 0.223 -0.130 0.305 -0.127 0.324 1.000

AP= Altura de plántula; DT= Diámetro de tallo; LOT= Longitud de tallo; NUH= Número de hojas; LDH= Longitud de hojas; 
DH= Diámetro de hojas; FH= Forma de la hoja
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El análisis discriminante realizado en las 100 muestras de plántulas de marañón (Cuadro 3) 
permitió explicar el 65.2 % de variabilidad y que las variables que influyeron en esta variación des-
tacan la longitud de tallo y hoja, la altura de plántula y el número de hojas. Álvarez et al., (2021) 
menciona que el número de hojas es una variable de importancia aquí es donde se inicia parte 
del crecimiento de la planta. En este proceso se da el crecimiento y desarrollo de varios tejidos de 
formación, protección, sostén, fundamental y vascular

Tabla 3. Porciento de variación obtenido en plántulas de marañón

Función Autovalor % de varianza % acumulado
Correlación 

canónica
1 0.076 65.2 65.2 0.266
2 0.041 34.8 100.0 0.198

Variables
Función

1 2
LDH 0.823 0.331
NUH 0.504 0.408
LOT 0.176 0.966
AP 0.329 0.696
DT -0.036 -0.264*
DH 0.220 0.238*

AP= Altura de plántula; DT= Diámetro de tallo; LOT= Longitud de tallo; NUH= Número de hojas; LDH= Longitud de hojas; 
DH= Diámetro de hojas

De acuerdo al ápice de la hoja de la plántula de marañón destacan tres tipos: ovalado o redon-
do, caudado y acuminado. Como se observa en el cuadro 4 de la variable forma de la hoja el 75 % 
de las plántulas evaluadas de marañón fueron de forma ovalada. El 18 % fueron la forma elíptica 
y el 7 % fue la acuminada, mientras que Peña et al. (2020) mencionaron que la forma de la hoja 
del marañón son abovadas, oblonga y redonda. Esta variación puede atribuirse a la interacción 
genotipo y el ambiente de las plántulas, siendo la forma ovalada o redonda la forma característi-
ca de las hojas verdaderas en el jocote marañón. 

Tabla 4.  Forma de hoja

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Acuminada 7 7.0 7.0 7.0

Caudado 18 18.0 18.0 25.0
Ovalado 75 75.0 75.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

CONCLUSIONES
La variable diámetro de tallo fue la que presentó mayor variabilidad morfológica, indicando que 
este carácter se debe al cambium vascular que es el tejido meristemático responsable del creci-
miento del grosor del tallo.
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La mayor correlación en las muestras evaluadas se encontró en las variables longitud del tallo 
con la altura de plántula. Esta correlación indica que a mayor longitud del tallo existe un creci-
miento y desarrollo de la plántula de marañón, lo cual interactúa con el genotipo y el ambiente.

La variabilidad morfológica encontrada en la forma de la hoja, indica que el tipo de hoja ovala-
da o redonda es característico de las plantas de marañón en su etapa como plántula y madura, 
por lo tanto, es un carácter representativo de esta especie.
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RESUMEN
Para la aplicación de la Técnica del Insecto Es-
téril para el control de moscas de la fruta, la pri-
mera limitante en la cría masiva es disponer de 
cantidades suficientes de huevos que permitan 
alcanzar las metas de producción deseadas. En 
este trabajo se determinó la viabilidad de incre-
mentar la producción de huevos de Ceratitis ca-
pitata (Wiedemann) cepa sexada genéticamen-
te Vienna 8 y Anastrepha ludens cepa bisexual 
empleando el piriproxifeno y metopreno a dosis 
de 0.05, 0.03 y 0.01 %. Se determinó el efecto 
en la fecundidad potencial, fecundidad, fertilidad 
de hembras y supervivencia de machos y hem-
bras de ambas especies. Los resultados indica-
ron que las dosis de piriproxifeno no tuvieron un 
efecto significativo en la fecundidad potencial, 
fecundidad y fertilidad de hembras de C. capi-
tata, pero sí un efecto significativo en hembras 
de A. ludens. El metopreno no afectó de forma 
significativa la fecundidad potencial, fecundidad 
y fertilidad de C. capitata pero sí mostró un efec-
to significativo en A. ludens. En relación a la su-
pervivencia, el piriproxifeno y metopreno afectó 
significativamente la supervivencia de hembras 
y machos de ambas especies. 

PALABRAS CLAVE
Cepa Vienna 8, cría masiva, díptera, hormona 
juvenil

ABSTRACT
For the application of the Sterile Insect Tech-
nique to control fruit flies, the first limitation is 
having high quantities of eggs to achieve the 
production goals. In this work, the feasibility of 
increasing egg production of Ceratitis capitata 
Vienna 8 and Anastrepha ludens bisexual strain 
using pyriproxyfen and methoprene at doses of 
0.05, 0.03 and 0.01 % were evaluated. The effect 
on potential fecundity, fecundity, female fertility 
and survival of males and females of both spe-
cies was determined. The results indicated that 
the different doses of pyriproxyfen did not have 
a significant effect on potential fecundity, fecun-
dity and female fertility of C. capitata but did 
have a significant effect on females of A. ludens. 
Methoprene did not significantly affect the po-
tential fecundity, fecundity and fertility of C. ca-
pitata females but did show a significant effect 
on A. ludens. In relation to survival, pyriproxyfen 
and methoprene significantly affected the survi-
val of females and males of both species.

KEYWORDS
Díptera, juvenile hormone, mass rearing, Vienna 
8 strain,  
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INTRODUCCIÓN 
México es el país número 12, productor mundial de alimentos; sin embargo, tiene más de 200 
especies de plagas agrícolas (SENASICA, 2016) que amenazan la productividad del campo. Una 
de las plagas de importancia económica a nivel mundial es la mosca de la fruta debido a que 
limitan el comercio interno y externo de frutas y hortalizas. Para el género Anastrepha spp. se 
han descrito más de 200 especies (Norrbom & Korytkowski, 2007), y dentro de la familia Tephri-
tidae, C. capitata es la más polífaga de todas al tener más de 350 especies de frutos y hortali-
zas hospedantes (Liquido et al., 1991). Actualmente el programa Nacional contra Moscas de la 
Fruta se integra por el Programa Mosca del Mediterráneo (Programa Moscamed) el cual opera 
con el objetivo de prevenir la introducción y dispersión de C. capitata y por la Campaña Nacional 
contra Moscas de la Fruta (CNMF) que busca mejorar o conservar los estatus fitosanitarios de 
las diferentes regiones productivas del país (Montoya et al., 2010). El combate de esta especie 
se realiza con la aplicación de un manejo integrado en áreas amplias, que incluye la Técnica del 
Insecto Estéril (TIE), liberando individuos estériles de la misma especie para evitar que la plaga 
se reproduzca (Montoya et al., 2007). La eficiente implementación de la TIE, depende de factores 
relacionados con la calidad de los insectos estériles liberados. Estas características no son fáci-
les de retener en condiciones de cría masiva, por lo que la calidad biológica y la mejora continua 
de los insectos producidos masivamente son de gran importancia (Calkins & Parker, 2005).  Para 
el caso del Programa Moscamed, aplicar la TIE, implica previamente la producción masiva de 
insectos por lo cual es necesario contar con una colonia con hembras que presenten una alta 
producción de huevos, sin embargo, la fecundidad puede verse afectada por falta de nutrientes, 
vitaminas, hormonas o incluso por los factores ambientales o el contexto social propios de la 
cría masiva (Harshman & Zera, 2007). Estudios realizados con machos de A. ludens, expuestos 
a concentraciones de piriproxifeno presentaron un periodo más corto de madurez sexual (Arre-
dondo et al., 2023), el metopreno también redujo el tiempo de madurez sexual en moscas de la 
fruta (Teal et al., 2000). Con base en lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar el 
efecto del metopreno y piriproxifeno en la fecundidad de las hembras y longevidad de machos y 
hembras de C. capitata y A. ludens. 
 
METODOLOGÍA 
Las evaluaciones se realizaron en el departamento de Filtrado Genético, Planta Moscamed (SE-
NASICA-SADER), ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, México. Las condiciones ambien-
tales en el laboratorio fueron de 24 ± 2 °C, 65 ± 10 % HR y fotoperiodos de 12:12 horas (luz: 
oscuridad), con una intensidad lumínica diurna de 572 lux. Se preparó por separado, soluciones 
con agua destilada a dosis de 0.05, 0.03 y 0.01 % de piriproxifeno y metopreno, las soluciones 
se mezclaron con el alimento de las moscas preparado con proteína hidrolizada y azúcar en pro-
porción de 1:3. Como control se mezcló agua destilada con el alimento. Los adultos de A. ludens 
fueron separados desde el momento de emerger, en jaulas de estructura de madera de 15 x 15 
x 15 cm, con malla mosquitera en los laterales y los adultos de C. capitata en jaulas de 10 x 10 
x 10 cm, con malla tull en los laterales. En cada jaula se confinaron 30 parejas y se proveyó con 
alguno de los tratamientos de alimentación y agua. Los tratamientos de alimentación estuvieron 
disponibles para los adultos desde el primer día de emergidos hasta el día 20. Cada día se regis-
tró la fecundidad potencial, fecundidad, fertilidad y supervivencia. 

Para medir la fecundidad potencial se retiró el abdomen a hembras de 5, 10, 15 y 20 días 
de edad de ambas especies, expuestas a cada una de las dosis, con una aguja de disección, 
se disectó el abdomen y se registró el número de ovocitos formados. La fecundidad (número 
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de huevos/hembra/día), se calculó con la cantidad en mililitros de huevo por día, estimando el 
número de huevos con base al número de huevos contenidos en una muestra de 0.01 ml. Para 
medir la fertilidad se tomaron tres muestras de 100 huevos cada una, que se incubaron en cá-
maras húmedas (cajas Petri de 100 x 15 mm), se registró el porcentaje de eclosión a las 96 h. La 
supervivencia se midió registrando diariamente el número de adultos muertos por sexo. Por cada 
variable se realizaron 12 repeticiones con lotes diferentes de moscas.

Análisis estadístico: Los datos de fecundidad potencial se analizaron mediante un modelo 
lineal generalizado (MLG) con distribución normal y función logit. La fecundidad y fertilidad se 
analizó mediante un análisis de varianza (ANOVA) de medidas repetidas y la comparación de me-
dias a través de una prueba de Tukey (JMP v.7, SAS Institute, Cary, NC, EE. UU.). La supervivencia 
se comparó mediante la prueba de log rank. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Piriproxifeno
La concentración de piriproxifeno no afectó significativamente el número de ovocitos en hembras 
de C. capitata (χ2 = 2.41, g.l. = 3, p = 0.49); pero si en A. ludens (χ2 = 31.0, g.l. = 3, p < 0.001) con 
un número de ovocitos significativamente mayor a la concentración de 0.05 % en comparación 
con el control. Los tratamientos de piriproxifeno no influyeron sobre la fecundidad de hembras de 
C. capitata (F3,48 = 1.79, p = 0.16), en hembras A. ludens se registró un número significativamente 
mayor de huevos (F3,48 = 3.0, p = 0.03), a la concentración de 0.01 %. La fertilidad no fue signifi-
cativamente afectada por los diferentes tratamientos evaluados para C. capitata (F3,43 = 0.20, p= 
0.89) o para A. ludens (F3, 15 = 0.66, p = 0.58), resultados encontrados por Abdallahi et al., (2000) 
registraron una disminución en la supervivencia y la fertilidad de hembras de C. capitata expues-
tas a dosis altas de piriproxifen (1.0 mg/l). La curva de supervivencia obtenida en cada uno de los 
tratamientos mostró diferencias significativas en hembras y en machos C. capitata, (χ2 = 22.96, 
g.l. = 3, p < 0.0001) (χ2 = 60.32, g.l. = 3, p < 0.0001). De igual forma en A. ludens se observaron 
diferencias significativas tanto en hembras (χ2 = 30.49, g.l. = 3, p < 0.001) como en machos (χ2 = 
16.38, g.l. = 3, p = 0.0009) (Figura 1). 

Figura 1 Supervivencia de hembras y machos de Ceratitis capitata, y Anastrepha ludens expuestas a concentraciones 
de piriproxifeno de 0.01, 0.03, 0.05 % y control (mezcla de proteína: azúcar).

                                      Fuente: Elaboración propia
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Metopreno
El metopreno en las diferentes dosis no afectó la producción de ovocitos en hembras de C. capi-
tata (χ2 = 3.15, g.l. = 3, p = 0.36); pero si en hembras de A. ludens (χ2 = 40.35, g. l. = 3, p < 0.0001) 
con una fecundidad mayor a la concentración de 0.05 y 0.03 % en comparación con el control. El 
tratamiento con metopreno en hembras de D. melanogaster aumentó el número de ovocitos vite-
logénicos al tiempo que disminuyó la resistencia al estrés oxidativo y la inanición (Salmon et al., 
2001, Schwenke et al., 2016). Los estudios de los efectos del metopreno en hembras son escasos 
aun cuando la hormona juvenil juega un papel importante en la regulación de ovogénesis y vite-
logénesis (Soller et al., 1999). La fecundidad de hembras fue no significativa en los tratamientos 
evaluados en C. capitata (F3, 48= 0.15, p = 0.92) pero fue significativa en A. ludens (F3, 48= 3.20, p= 
0.03) con un número mayor de huevos a 0.05 %. La fertilidad no fue significativamente afectada 
por los diferentes tratamientos evaluados para C. capitata (F3,48 = 0.34, p = 0.79) o para A. ludens 
(F3, 47= 1.17, p = 0.33). La curva de supervivencia obtenida en cada uno de los tratamientos evalua-
dos, mostró diferencias significativas en hembras de C. capitata, (χ2 = 26.08, g.l. = 3, p < 0.0001) 
y machos (χ2 = 22.86, g.l. = 3, p < 0.0001). De igual forma en A. ludens se presentó diferencia 
significativa tanto en hembras (χ2 = 17.18, g.l. = 3, p = 0.0006) como en machos (χ2 = 8.74, g.l. = 
3, p = 0.03) (Figura 2). 

Figura 2 Supervivencia de hembras y machos de Ceratitis capitata y Anastrepha ludens expuestas a concentraciones 
de metopreno de 0.01, 0.03, 0.05 % y control (mezcla de proteína: azúcar). 

                                       Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES 
La aplicación de piriproxifeno y metopreno no mejoró la cantidad de huevos producidos por las 
hembras de C. capitata. Sin embargo, si incrementó la fecundidad en hembras de A. ludens.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Los resultados obtenidos aportan información útil para el programa Moscamed y Moscafrut y 
para la comunidad científica.  
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RESUMEN 
La industria avícola genera una considerable 
cantidad de aguas residuales con altos niveles 
de carga orgánica. Por esta razón, el uso de foto-
biorreactores con microalgas se presenta como 
una alternativa viable para la eliminación de es-
tos contaminantes. Específicamente, la especie 
Nannochloropsis oculata se caracteriza por una 
notable habilidad para sintetizar compuestos 
orgánicos e inorgánicos, lo que contribuye a me-
jorar la eficacia en la eliminación de los conta-
minantes presentes en dichas aguas. El objetivo 
de esta investigación fue determinar los pará-
metros cinéticos del crecimiento de N. oculata 
y la remoción de compuestos orgánicos e inor-
gánicos en aguas residuales de origen avícola, 
así como evaluar la producción de biomasa mi-
croalgal. Se realizó una modelación matemática 
del crecimiento de N. oculata y la remoción de 
contaminantes y nutrientes. El modelo de gom-
pertz generalizado de 4 parámetros consiguió 
una velocidad máxima de consumo de sustra-
to de 0.557 dias-1, mientras que el tiempo de 
acondicionamiento fue de 3.14 días. Además, 
se produjeron y evaluaron las biomasas micro 
algales ricas en nutrientes. Donde la biomasa 
del inóculo de 25 % obtuvo 37.33 % de proteínas, 
4.05 g/L de carbohidratos y una eliminación de 
coliformes fecales.

PALABRAS CLAVE
Nannochloropsis oculata; Agua residual avícola; 
Remoción de contaminantes; Biomasa micro algal.

SUMMARY
The poultry industry generates a considerable 
amount of wastewater with high levels of orga-
nic load. For this reason, the use of photobiore-
actors with microalgae is presented as a viable 
alternative for the removal of these pollutants. 
Specifically, the species Nannochloropsis ocu-
lata is characterized by a remarkable ability to 
synthesize organic and inorganic compounds, 
which contributes to improving the efficiency 
in the elimination of pollutants present in these 
waters. The objective of this research was to de-
termine the kinetic parameters of the growth of 
N. oculata and the removal of organic and inor-
ganic compounds in poultry wastewater, as well 
as to evaluate the production of microalgal bio-
mass. A mathematical modeling of the growth 
of N. oculata and the removal of pollutants and 
nutrients was performed. The generalized 4-pa-
rameter Gompertz model achieved a maximum 
substrate consumption rate of 0.557 days-1, while 
the conditioning time was 3.14 days. In addition, 
nutrient-rich microalgal biomasses were produ-
ced and evaluated. Where the inoculum biomass 
of 25 % obtained 37.33 % protein, 4.05 g/L car-
bohydrate and an elimination of fecal coliforms.

KEYWORDS
Nannochloropsis oculata; Poultry wastewater; 
Removal of fellow travelers; micro algae biomass.
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INTRODUCCIÓN
La industria avícola en México enfrenta desafíos ambientales y sociales debido a la generación 
de aguas residuales contaminadas, que contienen heces, partículas de polvo y microorganismos 
patógenos. Para abordar este problema, se recurre a una variedad de tratamientos biológicos des-
tinados a reducir la carga contaminante. Sin embargo, los métodos de tratamiento biológico con-
vencionales no siempre logran eliminar por completo los contaminantes presentes. Por lo tanto, 
es crucial buscar alternativas sustentables que sean capaces de tratar eficazmente los residuos 
generados por la industria avícola, minimizando así su impacto ambiental y social (Vladić J., 2023).

El uso de fotobiorreactores con microalgas es una alternativa eficaz y viable para tratar aguas 
residuales, eliminando contaminantes orgánicos y generando productos secundarios beneficio-
sos. Se investigan diversas especies de microalgas por su capacidad para acumular compuestos 
lipídicos y tolerar ambientes extremos, incluyendo metales pesados. La microalga Nannochlo-
ropsis oculata destaca por su valor nutricional, siendo rica en proteínas, carbohidratos, lípidos y 
vitaminas, especialmente en Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGP), como el ácido eicosapentae-
noico, ácido araquidónico y ácido docosahexaenoico, representando hasta un 40 % de su compo-
sición (Wan Razali W. A., 2022). También es capaz de convertir hasta en un 60 % en peso seco de 
su biomasa en lípidos. Además, son precursores importantes de los eicosanoides, provocando 
una disminución de la coagulación de la sangre y un aumento del flujo sanguíneo (De Groot R. 
H. M., 2019). En la presente investigación se evaluaron los parámetros cinéticos del crecimiento 
de N. oculata en aguas residuales avícolas, así como la remoción de contaminantes orgánicos y 
nutrientes presentes en dichas aguas. Finalmente, se produjeron y evaluaron las biomasas mi-
croalgales ricas en nutrientes.

METODOLOGÍA 
Se obtuvo una muestra de agua residual avícola de una planta procesadora de aves para su 
posterior caracterización fisicoquímica y microbiológica. Luego se empleó el medio Guillard’s 
F/2 para cultivar la microalga N. oculata en un fotobiorreactor. Tras 30 días, la densidad celular 
alcanzó 1.66x107 cel/mL. Se llevaron a cabo ensayos de remoción de contaminantes y nutrientes 
durante 21 días en fotobiorreactores de 900 mL, midiendo la densidad celular, DQO soluble, nitró-
geno total, fósforo total y biomasa. Se utilizó un diseño experimental con tres niveles de inóculo 
(5 %, 15 % y 25 %). Para la modelación matemática se utilizó el Modelo de Gompertz generali-
zado de 4 parámetros para determinar el inóculo con mejor afinidad al proceso con ayuda de la 
siguiente ecuación: ,  donde a es la máxima concentración 
celular (Log cel/mL), b es la mínima concentración celular (Log cel/mL),  es el coeficiente de la 
tasa de crecimiento,  es el tiempo del punto de inflexión (días). Para calcular la velocidad máxima 
de consumo de sustrato  mientras que para el tiempo de lag o acondicionamiento 

.Finalmente, las biomasas microalgales fueron separadas por centrifugación y lue-
go evaluadas en términos de sólidos totales, sólidos totales volátiles, nitrógeno total, proteínas, 
carbohidratos y coliformes fecales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se aprecia el desarrollo de N. oculata en el ARA, mostrando un comportamiento 
similar al descrito por otros investigadores en medios sintéticos con suplemento de nutrientes. 
Los resultados sugieren que el inóculo del 25 % experimentó un mayor consumo de nutrientes, 
probablemente debido a la riqueza del sustrato en fósforo y nitrógeno. Las tres concentraciones 
de inóculo mostraron una tendencia diferente en el crecimiento celular de N. oculata, ya que las 
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concentraciones celulares máximas calculadas a través del modelo generalizado de cuatro pará-
metros de Gompertz fueron 7.022 Log cel/mL (5 % v/v), 7.170 Log cel/mL (15 % v/v), 7.482 Log cel/
mL (25 % v/v). 

Figura 1. Parámetros cinéticos del crecimiento de N. oculata en ARA

                Fuente: elaboración propia

En la Tabla 1 se observan los parámetros cinéticos del crecimiento celular de N. oculata obte-
nidos utilizando el modelo de gompertz con coeficientes de correlación (R2) que variaron entre 
0.9916 y 0.9975, donde el inóculo de 25 % obtuvo mayor afinidad al proceso ya que su velocidad 
máxima de consumo de sustrato fue de 0.557 días-1 y tiempo de acondicionamiento de 3.14 días, 
lo cual es mejor a lo reportado por (Camacho Kurmen J. E., 2023), que obtuvieron una velocidad 
máxima de consumo de sustrato de 0.392 dias-1 y una R2 de 0.896 con el modelo de Gompertz.

Tabla 1. Parámetros cinéticos del crecimiento de N. oculata

Inóculo (% v/v) Ks   (días-1)  λ (días) a (Log cel/mL) R2

5 0.1209 0.3286 5.69 7.022 0.9916
15 0.2009 0.5461 4.21 7.170 0.9975
25 0.2050 0.5572 3.14 7.482 0.9975

Fuente: elaboración propia

Remoción de contaminantes orgánicos e inorgánicos 
En la Figura 2a se observa la remoción de la demanda química de oxígeno soluble (con centri-

fugación) durante 21 días, el modelo de gompertz mostró un intervalo de adaptación de N. oculata 
de 3.14 días y una velocidad máxima de consumo de la DQO soluble de 0.541 dias-1 (R2=0.9643) 
para el inóculo de 25 %, el cual resultó ligeramente superior al observado en la evaluación con el 
inóculo de 15 % que tardo en adaptarse 4.21 días y el consumo de la DQO soluble fue de 0.437 dias-1 
(R2=0.9641), mientras que el inóculo de 5 % obtuvo (λ = 5.69 días y  =0.307 días-1 (R2=0.9649), 
a pesar de que los intervalos de adaptación varían entre 3 y 5 días los porcentajes de remoción de 
la DQO soluble al cabo de 21 días fueron cercanos al 94 % logrando estar por debajo de los límites 
máximos permisibles de la normatividad mexicana. Estos resultados son mejores al 83 % de re-
moción de la DQO en el tratamiento de agua residual con 5 especies de microalgas reportado por 
(Herrera Santana D.S., 2024).
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En la Figura 2b se presenta la disminución del fósforo. Por ejemplo, el inóculo del 25 % logró eli-
minar el 72.1 % del fósforo total ya que obtuvo una  =0.029 días-1 y R2=0.9530, mientras que el 
inóculo del 15 % logró una remoción del 59.3 % con una velocidad de consumo de fósforo total de 
0.064 días-1 (R2=0.9580) y el inóculo del 5 % solo removió el 54 % ya que obtuvo una  =0.029 
dias-1 y R2=0.9683. Estos resultados muestran un rendimiento inferior al reportado por (Oscanoa 
Huaynate A., 2021), quienes registraron una remoción del 77.1 % de fósforo total en aguas residua-
les utilizando una combinación de dos microalgas (25 % de C. vulgaris y 75 % D. asymmetricus). 

Mientras que en la Figura 2c se muestra la remoción del nitrógeno total en agua residual avíco-
la mediante la acción de N. oculata. El agotamiento de nitrógeno fue de 0.766 dias-1 (R2=0.9802) 
para el inóculo de 25 %, para el inóculo de 15 % el modelo obtuvo 0.558 días-1 (R2=0.9885) y 
para el inóculo de 5 % el consumo de nitrógeno fue de 0.769 dias-1 (R2=0.993). A pesar de las 
diferencias en los porcentajes de inóculo, la microalga mostró un comportamiento consistente 
en la eliminación del nitrógeno, lo que sugiere que el inóculo no tiene un impacto significativo en 
la eliminación total de nitrógeno. Estos resultados contrastan con los obtenidos por (Vladić J., 
2023), quienes reportaron una remoción del 77 % de nitrógeno en ARA utilizando la microalga 
Tetradesmus obliquus.

Figura 2. Remoción de contaminantes y nutrientes evaluado en las 3 concentraciones de inóculo: a) DQO soluble, b) 
fósforo total y c) nitrógeno total.

a) (b)

(c)

Fuente: elaboración propia
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Evaluación de la biomasa microalgal 

Tabla 2. Caracterización de la biomasa microalgal

BIOMASA MICROALGAL
Muestra cruda

Inóculos
Parámetros Unidades 5 15 25

ST % 0.55 3.16 3.73 4.88
STV % 45.68 77.80 64.00 72.79
Nitrógeno % 0.26 5.65 5.83 5.97
Proteínas % 1.67 35.35 36.43 37.33
Carbohidratos g/L 0.11 3.12 4.05 4.20
Lípidos g/L 0.24 13.35 15.78 21.64
Coliformes fecales NMP/g seco 1100 0 0 0

Fuente: elaboración propia

La Tabla 2 presenta los resultados de los parámetros analizados para las distintas biomasas. 
El inóculo con una concentración del 25 % mostró un contenido de proteínas del 37.33 %, así 
como una concentración de carbohidratos de 4.20 g/L. Además, se observó una eliminación en 
la presencia de coliformes fecales, eliminando desde 1100 NMP/g seco al inicio hasta 0 NMP/g 
seco al final del periodo de crecimiento, similar a lo reportado por (Vladić J., 2023), que elimina-
ron en su totalidad los microorganismos patógenos después de la extracción y liofilización de la 
biomasa de T. obliquus cultivada en ARA.

CONCLUSIONES 
N. oculata logró adaptarse y crecer en ARA, los resultados experimentales mostraron una mayor 
afinidad por la eliminación de microorganismos patógenos. El nitrógeno total se agotó prime-
ro, facilitando el crecimiento continuo de N. oculata. No obstante, el fósforo total no se eliminó 
completamente debido a su dificultad de degradación. Alternativamente, el tratamiento en fo-
tobiorreactores con N. oculata puede ser una tecnología eficaz para eliminar nutrientes y otros 
contaminantes con menor consumo de energía, emisiones de efecto invernadero, costos y ge-
nerar biomasas de alto valor agregado ricas en nutrientes que se pueden convertir en una fuente 
más barata y segura de componentes bioactivos de productos para uso de animales e incluso 
de consumo humano. De acuerdo con el modelo matemático de Gompertz de 4 parámetros el 
inóculo de 25 % obtuvo mayor afinidad al proceso de crecimiento y remoción de contaminantes 
orgánicos y nutrientes, de igual forma se produjo una biomasa de mayor calidad.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Es un nuevo método para el tratamiento de aguas residuales avícolas puede ayudar a las empre-
sas del giro avícola a utilizar la biomasa en alimento para animales.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO TecNM 2023: “Valorización de residuos de origen avícola, porcícola y bovino me-
diante bioconversión anaeróbia y aerobia utilizando Lactobacillus Acidophilus y Nannoclhoropsis 
oculata”
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RESUMEN
La presente investigación se realizó en el mu-
nicipio de Villaflores, Chiapas, durante 2023, 
con el objetivo de determinar el efecto de los 
microorganismos de montaña (MM) sobre la 
producción de maíz. El diseño experimental uti-
lizado fue bloques completos al azar, en donde 
se evaluaron 6 tratamientos. Se utilizó el geno-
tipo maíz nativo Morales con el fin de evaluar el 
efecto de los microorganismos de montaña, la 
composta y su combinación con fuentes sintéti-
cas sobre los parámetros productivos y de ren-
dimiento de cultivo. El área experimental cons-
tó de 24,20 m de largo y 24 m de ancho donde 
cada unidad experimental fue constituida por 3 
x 3,2 m con un metro de calle. Las variables eva-
luadas fueron morfológicas y agronómicas, se 
realizó un análisis de varianza y la comparación 
de medias de Duncan (p<0.05) para determinar 
diferencias estadísticas. Los resultados indica-
ron que el tratamiento Composta+Fertilizante 
químico destacó en las variables morfológicas 
y agronómicas; para rendimiento de grano los 
MM produjeron un efecto positivo que favoreció 
la productividad del cultivo básico.

PALABRAS CLAVE
Abonos, biofertilizantes, manejo, suelo

ABSTRACT
The present work was carried out in the munici-
pality of Villaflores, Chiapas, during 2023, with 
the objective of determining the best treatment 
from an economic point of view. The experimen-
tal design used was complete randomized bloc-
ks, where six treatments were exposed (com-
post, MM and inorganic fertilizer). The native 
corn genotype called Morales was used in order 
to evaluate the effect of mountain microorganis-
ms, compost and its combination with synthetic 
sources on the productive and yield parameters 
of the crop. The experimental area was 24.20 m 
long and 24 m wide where each experimental 
unit was made up of 3 x 3.20 m2 with one meter 
of street. The variables evaluated were morpho-
logical and agronomic, an analysis of variance 
and Duncan’s comparison of means (p<0.05) 
were performed to determine statistical diffe-
rences. The results indicate that the compos-
t+chemical fertilizer treatment stood out in the 
morphological and agronomic variables for gra-
in yield, the MM showed a positive effect that 
favored the productivity of the basic crop.

KEYWORDS
Fertilizers,biofertilizer,management, organomi-
neral, soil
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INTRODUCCIÓN
El maíz en México es un cultivo estratégico por su importancia que contribuye a la economía na-
cional y a la alimentación humana y animal donde el 87 % se basa en el consumo de maíz blanco 
y el 24 % en maíz amarillo siendo destinados a la industrialización y fabricación de alimentos 
como fécula, harina, jarabe entre otros (SADER, 2018).

En la actualidad la estructura del suelo es un factor importante que condiciona su fertilidad 
por lo tanto someterlo a un laboreo intenso la deteriora, es por ello que las enmiendas orgánicas 
ayudan a mantener y a mejorar la estructura del suelo y así facilitar la disponibilidad de nutrientes 
para las plantas ya que se pierden debido al uso excesivo de productos sintéticos y causa proble-
mas en la agricultura. Por otro lado, los abonos ayudan a mejorar la fertilidad el suelo siendo que 
ofrecen ventajas que difícilmente se logran con fertilizantes inorgánicos (INIFAP, 2013).

METODOLOGÍA
El estudio se realizó en el Centro Universitario de Transferencia de Tecnología (CUTT San Ramón) 
propiedad de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Autónoma de Chiapas; lo-
calizado en el municipio de Villaflores Chiapas. Se ubica a la Depresión Central en Chiapas a los 
16°15’30” Latitud Norte y 93°15’04” Oeste, con 610 msnm (Google earth, 2024).

Figura 1. Localización del área de estudio

Diseño experimental 
El trabajo de investigación se realizó bajo un diseño bloques completos al azar, con un espacio 
de 24.20 m x 24 m (Figura 2). Los tratamientos estuvieron constituidos por diferentes abonos or-
gánicos y un testigo absoluto. En total, fueron seis tratamientos y cinco repeticiones obteniendo 
30 unidades experimentales. Los tratamientos quedaron constituidos de la siguiente manera T1: 
Composta, T2: Composta+ Fertilizante químico, T3: Fertilizante químico, T4: Microorganismos de 
montaña + Composta, T5: Fertilizante químico+ microorganismos de montaña+ composta y T6: 
Testigo absoluto.

Figura 2. Diseño de bloques completamente al azar con tratamientos y repeticiones establecidas.
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Siembra 
La siembra fue de manera manual utilizando maíz Morales, un genotipo criollo proveniente de la 
variedad Tuxpeña, grano color blanco, con una distancia entre hilera de 80 cm y 40 cm entre punto.

Fertilización 
La fertilización se hizo en dos momentos aplicando mismas dosis, donde la incorporación de MM 
se realizó de manera foliar a los 20 DDS (Días después de siembra) en etapa V5. La composta se 
realizó de manera simultánea a los microorganismos de montaña aplicando 100 g por planta re-
sultado 6000 kg ha y la aplicación del fertilizante químico fue sobre el suelo utilizando como fuente 
Urea aplicando 8.97 g en total y 3.03 g de DAP (Fosfato Diamónico) obteniendo 12 g por planta.

Manejo de plagas
El control de plagas se realizó de forma preventiva utilizando Bauveria bassiana un hongo ento-
mopatógeno que disminuye la incidencia de gusano cogollero, aplicando en inicio del cogollo. 
Este preventivo mantuvo baja incidencia de este insecto plaga en su fase larvaria. Además, se 
utilizó trampas con feromonas para el manejo del insecto. 

Cosecha
La cosecha se realizó el 05 de diciembre de 2023, colectando todas las mazorcas y tomando al 
azar cinco mazorcas de cada tratamiento y repetición para tomar las variables agronómicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados encontrados el análisis físico-químico del suelo presentó un grado 
de degradación, debido al porcentaje de materia orgánica (MO) con 1.55 %, así mismo la Capaci-
dad de Intercambio Catiónico (CIC) es de 9.02 y con un pH de 5.07 indicando acidez. Es un suelo 
recomendado para aplicar estrategias a través de obras de conservación del suelo, debido a que 
en la región Frailesca, Chiapas la degradación del suelo es un problema identificado como una de 
las principales limitantes ya que en 83.3 % presenta compactación superficial y 94.4 % a causa 
del piso de arado (Morales, 2022).  

Cuadro 1. Caracterización edáfica del sitio experimental 

Determinaciones: nom-021-semarnat2000 Método M U
Densidad real (gr/c.c) Picnometro 2.48

Densidad aparente (gr/c.c) Probeta 1.4050
Color (seco) Munssel             7.5 YR 5/3

Color Munssel Pardo
Color (Húmedo) Munssel            7.5 YR 3/3

Color Munssel Pardo oscuro
Textura. Arena (%) Bouyoucos 66.56

Arcilla (%) 23.64
Limo (%) 9.8

Clase. Textural Franco arenoso
Materia orgánica (%) Walkey-Black 1.55
C.I.C. (meq/100gr) Acetato de amo. 9.02
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Altura de mazorca
En la figura 3 no hubo diferencia significativa (P≤ 0.05) donde el tratamiento 100 g de composta con  
50 % de formula química fue el mayor resultado, mientras que el testigo fue el resultado más bajo, 
esto indica que la composta junto con fertilización química ayuda a mantener un equilibrio de 
nutrientes, aportando beneficios y mejorando las condiciones del suelo (Camas, 2015). 

Figura 3. Altura de mazorca del cultivo de maíz (Zea mays L.) con microorganismos de montaña en Villaflores, Chiapas

Peso de 100 granos 
En el análisis de varianza para el peso de 100 granos no presentó diferencia estadística significa-
tiva  (P ≤ 0.05) entre tratamientos evaluados, si bien el tratamiento composta (100 g)+ fertilizante 
químico fue el más alto con 92.63 g. Estos resultados indican que el peso del grano depende en 
gran parte del medio ambiente donde se desarrolló la planta, del genotipo y de la interacción de 
ambos factores (Díaz, 2015). 

Figura 4. Análisis de varianza del peso 100 granos del cultivo de maíz (Zea mays L.) con microorganismos de montaña 
en Villaflores, Chiapas

Rendimiento de grano
El análisis de varianza para el rendimiento del grano el tratamiento composta+ fertilizante quí-
mico representa el mayor rendimiento con 6893.78 ha-1 mientras que el testigo fue el resultado 
menor a diferencia de los tratamientos de composta+MM+ fertilizante químico (Cuadro 3). El 
rendimiento de grano está determinado por caracteres que son identificados como factores de 
rendimiento como hileras por mazorca, granos por hilera, diámetro y longitud. (Solís, 2015).
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Figura 5. Rendimiento de grano del cultivo de maíz (Zea mays L.) con microorganismos de montaña en Villaflores, Chiapas. 

CONCLUSIONES
El efecto de los microorganismos de montaña (MM) para la producción de maíz, mostró una relación 
positiva debido a que los MM tienen efectos que ayudan a promover el follaje, la floración, fructifica-
ción y la producción de grano. Si bien no se obtuvieron diferencias significativas en loa producción 
de grano debido a que la composta más fertilizante inorgánico resultó el mejor tratamiento.

Se rechaza la hipótesis ya que los MM no presentaron los mejores rendimientos en la producción 
de grano de maíz, fueron superados por el tratamiento composta más fertilizante inorgánico

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
La utilización de abonos orgánicos fueron diversos productores quienes participaron de manera 
activa en el recorrido de campo. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los materiales utilizados para realizar el trabajo experimental en campo fueron recursos propios. 
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RESUMEN
La fertilización química ha incrementado la pro-
ductividad agrícola en los últimos 60 años, pero 
su uso excesivo ha impactado negativamente 
en la salud del suelo, la biodiversidad y los eco-
sistemas acuáticos. Solo entre el 50 % al 70 % 
del fertilizante nitrogenado aplicado es absorbi-
do por las plantas, el resto se pierde por lixivia-
ción, volatilización y desnitrificación. En el caso 
del fósforo, solo el 0.1 % es asimilado, y el resto 
reacciona con elementos del suelo formando 
precipitados no disponibles para las plantas. 
Ante esto, los biofertilizantes surgen como una 
alternativa sostenible, eficiente y rentable. Sin 
embargo, la producción de biofertilizantes a pe-
queña escala en ambientes rurales carece de 
controles adecuados, afectando la calidad e ino-
cuidad del producto. En este trabajo se evaluó la 
eficacia de un biorreactor prototipo, casero, de 
tanque agitado con potencial de uso rural. Éste 
se diseñó y construyó empleando materiales es-
terilizables como borosilicato, acero inoxidable 
y resinas de impresión en 3D. Los resultados 
demostraron que el biorreactor csero es eficaz 
para el crecimiento de Rhizobium sp. ACO-34A, 
utilizando un medio de cultivo formulado con 
manitol y extracto de levadura con una relación 
C/N de 3.33, lo que muestra su potencial para la 
producción en entornos rurales.

PALABRAS CLAVE
Biorreactor, Rhizobium sp. ACO-34A, Biofertilizante

ABSTRACT
Chemical fertilization has increased agricultural 
productivity over the past 60 years, but its ex-
cessive use has negatively impacted soil heal-
th, biodiversity, and aquatic ecosystems. Only 
between 50 % to 70 % of the applied nitrogen 
fertilizer is absorbed by plants, with the remain-
der lost through leaching, volatilization, and 
denitrification. In the case of phosphorus, only 
0.1 % is assimilated, with the rest reacting with 
soil elements to form precipitates that are una-
vailable to plants. In response to these issues, 
biofertilizers have emerged as a sustainable, 
efficient, and cost-effective alternative. Howe-
ver, small-scale biofertilizer production in rural 
environments lacks adequate controls, affecting 
product quality and safety. This study evaluated 
the efficacy of a homemade stirred-tank biore-
actor prototype with potential rural applications. 
The bioreactor was designed and constructed 
using sterilizable materials such as borosilicate, 
stainless steel, and 3D printing resins. Results 
demonstrated that the homemade bioreactor is 
effective for the growth of Rhizobium sp. ACO-
34A using a culture medium formulated with 
mannitol and yeast extract with a C/N ratio of 
3.33, highlighting its potential for production in 
rural settings.

KEYWORDS
Bioreactor, Rhizobium sp. ACO-34A, Biofertilizer.
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INTRODUCCIÓN
La fertilización química incrementó la productividad agrícola en los últimos 60 años; maíz (157 %), 
arroz (109 %) y trigo (25 %) (Gómez-Godínez et al., 2021), sin embargo, su uso excesivo ha impacta-
do negativamente en la salud de los suelos, provocando la pérdida de la biodiversidad y contamina-
ción de ecosistemas terrestres y acuáticos, estos son los aspectos cuestionables de la agricultura 
moderna (Giller et al., 2021). De la totalidad de fertilizante nitrogenado aplicado a un cultivo sólo 
una fracción se absorbe, aproximadamente entre un 50 % a un 70 %, el resto se pierde por diversos 
procesos: lixiviación (hasta el 40 %), volatilización (hasta el 30 %) y desnitrificación (5 % al 35 %) 
(Govindasamy et al., 2023). En el caso del fósforo, su asimilación ronda apenas el 0.1 %, mientras 
que entre el 75 % y el 85 % reacciona en el suelo con elementos como el calcio (Ca), manganeso 
(Mn), aluminio (Al) y hierro (Fe) (Johan et al., 2021). En este contexto, la búsqueda de nuevas bio-
tecnologías es constante y los biofertilizantes son una alternativa sostenible, eficiente y rentable 
(Rincón-Molina et al., 2022), representan la tecnología más adecuada para promover el crecimiento 
de los cultivos mientras se reduce la dependencia de fertilizantes químicos. El uso de bacterias 
probióticas vegetales (BPV) en la formulación de biofertilizantes ha ganado importancia por su efi-
ciencia en la promoción del crecimiento vegetal, su potencial para la recuperación de la salud del 
suelo y su compatibilidad ambiental (Gen-Jiménez et al., 2023). Sin embargo, en los últimos años, 
en el sector agrícola han surgido tendencias en la producción de biofertilizantes a pequeña escala 
en ambientes rurales. Aunque esto representa una autonomía para los productores agrícolas y 
genera una reducción de costos de fertilización, la realidad es que se carece de controles, equipos 
e infraestructura adecuada para garantizar la calidad e inocuidad del producto biológico para su 
liberación y uso en los cultivos (Manzano-Gómez et al., 2023). Adicionalmente, los recursos genéti-
cos microbianos que se emplean no cuentan con estándares que garanticen su bioseguridad. Por 
lo tanto, es necesario desarrollar sistemas que permitan una producción segura, eficiente y rentable 
de biofertilizantes en el ámbito rural. En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación 
de un biorreactor diseñado y construido de forma casera para el crecimiento de Rhizobum sp. ACO-
34A empleado como biofertilizante.

METODOLOGÍA
Se diseño un biorreactor de tipo tanque agitado. Las dimensiones y componentes, incluida la 
tapa, la abrazadera, la base del motor, el sistema de aireación, el impulsor, el eje del impulsor, los 
deflectores y el sistema de rotación fueron diseñados considerando geometría ideal. El diseño 
del prototipo completo se encuentra en proceso de registro de modelo de utilidad ante el Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) bajo el número de registro MX/u/2023/000331 
(https://www.gob.mx/impi) (consultado el 18 de junio, 2024). El biorreactor se fabricó a partir de 
la reconversión de un frasco de vidrio de borosilicato con una capacidad de 3,8 L (volumen nomi-
nal). La tapa, abrazadera y la base del motor se imprimieron en resina. El sistema de aireación, el 
impulsor, el eje del impulsor y los deflectores, fueron fabricados de acero inoxidable. 

Se realizó una prueba de esterilización del biorreactor para evaluar las condiciones asépticas 
para el cultivo de bacteria. El equipo se esterilizó en autoclave a 15 psi y 121 °C durante 30min. El 
crecimiento bacteriano en el biorreactor se determinó por densidad óptica (DO) (Trujillo-Roldán et 
al., 2013). El muestreo se realizó cada dos horas hasta alcanzar un tiempo máximo de doce horas 
y las condiciones óptimas fueron obtenidas a partir de la metodología de superficie de respuesta. 
La máxima velocidad de crecimiento se obtuvo empleando un medio de cultivo con una relación 
C/N de 3.33 y una agitación de 200 rpm. Durante el cultivo la temperatura se mantuvo a 28°C. En 
este estudio se empleó la cepa Rhizobium sp. ACO-34A (De La Torre-Ruiz et al., 2016).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las condiciones de asepsia, posterior a la esterilización del sistema ensamblado y cargado con 
medio de cultivo en el biorreactor, lograron mantenerse durante un periodo de 5 días. La eficiencia 
de producción del inoculante bacteriano ACO-34A en el biorreactor se obtuvo a partir de cinéticas 
de crecimiento (Figura 1A). Se obtuvo una máxima velocidad de crecimiento de =0.45 t-1 de 
acuerdo a las condiciones de C/N y agitación establecidas. La producción de inoculante bacte-
riano en el sistema biorreactor casero resultó ser una alternativa eficiente. Con frecuencia, en la 
producción de biofertilizantes en ambientes rurales se emplean insumos como harina de maíz, 
miel de abeja, melaza, suero de leche y agua, estos son mezclados en tambos, tanques plásticos, 
cubetas y tinacos acondicionados con tuberías de PVC y otros materiales. Adicionalmente esto 
se realiza en instalaciones inadecuadas, provocando la obtención de productos contaminados. 
Los bioreactores para el crecimiento del o los microorganismos deben ser de materiales esteri-
lizables y deben garantizar la asepsia antes, durante y después del proceso permitiendo única-
mente el crecimiento del microorganismo objetivo (Manzano-Gómez et al., 2023).

Figura 1. A: Cinética de crecimiento de ACO-34A,  B: Condiciones óptimas crecimiento ACO-34A 

A B

CONCLUSIONES
El prototipo de biorreactor casero demostró ser una alternativa eficiente para la producción del 
inoculante bacteriano Rhizobium sp. ACO-34A a nivel laboratorio. El empleo de materiales como 
borosilicato, acero inoxidable y resinas de impresión en 3D son adecuadas para la construcción de 
biorreactores para la producción de biofertilizantes agrícolas garantizando condiciones de asepsia 
en el proceso de producción. Este trabajo ofrece una solución práctica para la producción de biofer-
tilizantes agrícolas, contribuyendo a la sostenibilidad y reducción de la dependencia de fertilizantes 
sintéticos en entornos rurales.
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RESUMEN
La técnica del insecto estéril (TIE) se utiliza en 
México para evitar el establecimiento de Cerati-
tis capitata (Diptera:Tephritidae), insecto cuaren-
tenario en nuestro país. El uso de la TIE requiere 
la cría masiva del insecto para ser esterilizado y 
liberado en campo en zonas afectadas. La cría 
masiva demanda producciones altas y constan-
tes de huevo por lo que se mantienen colonias 
de adultos. Sin embargo, la fecundidad, fertili-
dad y supervivencia de los adultos puede variar 
por la fuente de proteína contenida en el alimen-
to. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto 
de dos proteínas hidrolizadas (MP Biomedicals 
y Lallemand) y una autolizada sobre la fecun-
didad, fertilidad y supervivencia de C. capitata 
cepa Vienna-8. Se evaluaron grupos de cinco mil 
parejas de moscas desde el momento de emer-
ger hasta los 22 días. Se determinó que las mos-
cas alimentadas con las proteínas hidrolizadas 
fueron más fecundas que las alimentadas con 
la proteína autolizada. La fertilidad no presentó 
diferencias entre proteínas y la supervivencia re-
sultó irrelevante para la producción de huevos.

PALABRAS CLAVE
Alimentación, cría masiva, Moscamed, técnica 
del insecto estéril, Vienna-8

ABSTRACT
The sterile insect technique (SIT) is used in 
Mexico to prevent the establishment of Cerati-
tis capitata (Diptera: Tephritidae), a quarantine 
insect in our country. The use of SIT requires 
mass breeding of the insect to be sterilized and 
released in the field in affected areas. Mass bre-
eding demands high and constant egg produc-
tion, which is why adult colonies are maintained. 
However, the fecundity, fertility and survival of 
adults can vary depending on the source of pro-
tein contained in the food. Therefore, the objec-
tive of the study was to evaluate the effect of 
two hydrolyzed proteins (MP Biomedicals and 
Lallemand) and one autolyzed protein on the fe-
cundity, fertility and survival of C. capitata strain 
Vienna-8. Groups of five thousand pairs of flies 
were evaluated from the moment of emergen-
ce until 22 days. It was determined that flies 
fed kept with on food prepared with hydrolyzed 
proteins were more fecund than those fed with 
autolyzed protein. Fertility did not present diffe-
rences between proteins and survival was irrele-
vant to egg production.  

KEYWORDS
Feeding, mass rearing, Medfly, sterile insect 
technique, Vienna-8
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INTRODUCCIÓN
La mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera: Teprhitidae), es considerada una 
de las principales plagas de importancia económica para la fruticultura por su amplia distribución 
a nivel mundial y su alta polifagia (más de 350 especies de frutos). En México se utiliza la técnica 
del insecto estéril (TIE) para evitar su establecimiento, ya que si bien ha sido erradicada del país, 
continúa siendo de interés cuarentenario debido a brotes que se presentan en la frontera sur, 
donde se introduce desde Guatemala (Ramírez y Ramírez et al., 2020).

La TIE está basada en la producción de gran cantidad de insectos de la especie objetivo en 
plantas de cría masiva. Los insectos producidos son esterilizados mediante radiaciones ionizan-
tes y son liberados en el ambiente donde se localiza la población plaga. Se debe liberar grandes 
cantidades de insectos estériles para asegurar que la mayoría de los individuos de la población 
silvestre se apareen con estos, evitando así la producción de progenie. Por tanto, la producción 
de insectos estériles de buena calidad es clave para el éxito de la TIE (Liedo et al., 2020). 

La cría masiva de C. capitata demanda producciones altas y constantes de huevo, por lo que 
se mantienen colonias de moscas para su producción. Sin embargo, la fecundidad, fertilidad y 
supervivencia de los adultos puede variar dependiendo del alimento que se utilice. Generalmente, 
las plantas de producción de moscas de la fruta destinadas al uso de la TIE para moscas de la 
fruta, utilizan la mezcla de azúcar y levadura hidrolizada enzimáticamente (proteína hidrolizada). 
La combinación de tres partes de azúcar por una de proteína ha demostrado ser la óptima para 
maximizar la fecundidad y asegurar la producción masiva, ya que la proteína promueve el desa-
rrollo ovárico y la ovogénesis de las hembras (Orozco-Dávila et al., 2020).

La levadura hidrolizada, puede obtenerse mediante diferentes estrategias, siendo los procesos 
de autolisis e hidrólisis los más empleados. La autolisis es un proceso de degradación que se 
basa en la activación de enzimas intracelulares para solubilizar los componentes celulares den-
tro de la célula, mientras que la hidrólisis enzimática se basa en diferentes enzimas digestivas 
para romper la pared celular (Perricone et al., 2022). Este estudio tuvo el objetivo de evaluar el 
efecto de dos proteínas hidrolizadas y una autolizada sobre la fecundidad, fertilidad y superviven-
cia de C. capitata cepa Vienna-8. 

METODOLOGÍA
Las evaluaciones se realizaron en el departamento de Filtrado Genético de la Planta Moscamed 
(Programa Moscamed-SENASICA-SADER), ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas. Se eva-
luaron adultos de Ceratitis capitata de la cepa sexada genéticamente Vienna-8. Las unidades 
experimentales consistieron en jaulas de estructura metálica de 50 x 50 x 75 cm (alto x ancho 
x largo) en cuyos lados laterales se incorporó tela razo de 56 X46 cm a manera de panel ovipo-
cición. En cada jaula se confinaron cinco mil parejas de moscas recién emergidas. Las jaulas 
fueron provistas con agua y 300 g de los tratamientos de alimento. Los tratamientos fueron dos 
proteínas hidrolizadas MP Biomedicals y Lallemand y una proteína Autolizada. El alimento se pre-
paró mezclando en relación a peso, una parte de proteína por tres de azúcar. Las moscas se man-
tuvieron en confinamiento por 22 días y se mantuvieron a 24.0 ± 1.0 oC y 65 ± 5 % de HR. Diaria-
mente se midieron las siguientes variables: 1) Fecundidad. Se cuantificó los mililitros de huevos 
producidos por unidad experimental. Las mediciones se realizaron con un tubo para centrifuga 
con punta cónica graduado de 15 mL (Kimax, USA). 2) Fertilidad. Se tomaron tres muestras de 
100 huevos por tratamiento y se incubaron de manera independiente, colocándolos en trozos de 
tela negra reposadas sobre esponjas saturadas de agua, dentro de cajas Petri a temperatura de 
laboratorio. Después de cuatro días de incubación se registró el número de huevos eclosionados. 
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El porcentaje de fertilidad se calculó como el promedio del porcentaje de huevos eclosionados de 
las tres muestras por tratamiento. 3) Supervivencia. Diariamente se registró el número de hem-
bras y machos muertos. Se realizaron seis repeticiones con lotes diferentes de moscas.

Análisis de datos. Los valores de fecundidad y fertilidad se analizaron mediante una ANOVA de 
medidas repetidas. La supervivencia se comparó mediante la prueba de log-rank (JMP v.7, SAS 
Institute, Cary, NC, EE. UU.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La fecundidad varió por la fuente de proteína (F2,315 = 12.9, p=0.0005). Las moscas que se alimen-
taron con la proteína autolizada produjeron menor cantidad de huevos en relación a las moscas 
que se alimentaron con cualquiera de las otras dos proteínas. La fecundidad presentó variación 
significativa entre días (F21,315 = 135.8, p=0.0001). En todos los tratamientos la producción de 
huevos inició en el día 3 y fue más alto entre los 6 y 7 días, para disminuir gradualmente en días 
posteriores. La interacción de días y proteínas fue significativa (F42,315 = 4.6, p=0.0001) (Fig. 1A).  

La fertilidad no presentó variación en relación a la fuente de proteína (F2,285 = 2.09, p=0.1588), 
pero si entre días (F19,285 = 4.9, p=0.0001) y la interacción fue significativa (F38,285 = 1.63, p=0.0141) 
(Fig. 1B).  

Figura 1. Fertilidad (A) y Fecundidad (B) de hembras de Ceratitis capitatas Vienna-8 durante 22 días alimentadas con 
tres fuentes de proteínas diferentes (Autolizada, MP Biomedicals y Lallemand). 

        Fuente: elaboración propia

Estos resultados indican que las proteínas hidrolizadas, fueron mejor para la producción de 
huevos que la proteína autolizada. Probablemente las proteínas hidrolizadas presenten mayor 
cantidad de aminoácidos disponibles, el proceso de hidrolisis de las levaduras influye directa-
mente sobre el resultado del material alimenticio (Perricone et al., 2022) y se ha determinado que 
la composición de los aminoácidos influye directamente sobre la producción de huevos de C. 
capitata (Cangussu & Zucoloto, 1992). Nuestros resultados coinciden con lo reportado por Chang 
(2009), quien evaluó diferentes fuentes de proteína en tres especies de moscas de la fruta que 
incluyó C. capitata y en la cual, no observa diferencias en la fecundidad y fertilidad por hembras 
que consumieron proteína hidrolizada MP Biomedicals o Lallemad. 

Las curvas de supervivencia de las hembras de cada tratamiento presentaron diferencias estadís-
ticas (X2= 110.95; g.l.= 2; p=0.0001). Las comparaciones pareadas indicaron que las probabilidades 
de supervivencia de las hembras alimentadas con proteína Lalleman fueron menores que aquellas 
que se alimentaron con cualquiera de las otras dos proteínas (Fig. 2a). La supervivencia de los ma-
chos también presentó diferencias estadísticas (X2= 1621.08; g.l.= 2; p=0.0001). La probabilidad de 
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supervivencia de los machos que se alimentaron con la proteína MP Biomedicals fue mayor a la de 
los machos que se alimentaron con cualquiera de las otras dos proteínas (Fig. 2b).

Figura 2. Supervivencia de hembras (A) y machos (B) de Ceratitis capitatas Vienna-8 durante 22 días alimentadas con 
tres fuentes de proteínas diferentes (Autolizada, MP Biomedicals y Lallemand). 
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La proteína que favoreció la probabilidad de supervivencia de las hembras y machos fue la 
MP Biomedical, mientras que la proteína Lallemand redujo la probabilidad de supervivencia en 
hembras y machos y la Autolizada lo hizo en machos. Estudios con C. capitata, indican que el 
consumo de proteína incrementa la probabilidad de supervivir y que puede variar dependiendo 
de la fuente (Plácido-Silva et al., 2006; Sayed & Shoman, 2018). Sin embargo, para la producción 
de huevos es más importante la supervivencia de las hembras que los machos. Por lo cual, se 
señala que las tres proteínas indujeron supervivencias mayores al 50 % de hembras hasta los 20 
días, es decir, la supervivencia no tuvo implicaciones para la producción de huevos. 

CONCLUSIONES
De este estudio se concluye que las proteínas hidrolizadas MP Biomedicals y Lallemand resulta-
ron las más propicias para la producción de huevos en cría masiva de Moscamed. La superviven-
cia fue irrelevante para el resultado obtenido.
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RESUMEN
El estudio evaluó el impacto de cuatro siste-
mas de labranza en el rendimiento del cultivo 
de maíz: labranza convencional (LC), labranza 
mínima (LM), labranza con multiarado (LCM) y 
siembra directa (SD). La investigación se rea-
lizó en el Sitio Experimental Ébano, San Luis 
Potosí, Mexico, y aunque no se presentaron di-
ferencias significativas entre los tratamientos 
y las variables evaluadas (P>0.05), se observó 
que la LCM presentó valores relativamente al-
tos para RFV (42.62 t ha-1), RMS (14.25 t ha-1) y 
RM (8.15 t ha-1), en comparación con las otras 
labranzas utilizadas en el experimento. El RLF y 
el RTA fue similar en los cuatro tipos de labran-
za. La falta de diferencias significativas en el 
corto plazo que se realizó el experimento indi-
ca la necesidad de estudios a largo plazo para 
evaluar el impacto completo de estas prácticas 
en la producción de maíz forrajero.

PALABRAS CLAVE
Agricultura de conservación, rendimiento, bio-
masa fresca

ABSTRACT
The study evaluated the impact of four tillage 
systems on corn crop yield: conventional tillage 
(LC), minimum tillage (LM), multiple plow tillage 
(LCM) and direct sowing (SD). The research was 
carried out at the Ébano Experimental Site, San 
Luis Potosí, Mexico, and although there were no 
significant differences between the treatments 
and the variables evaluated (P>0.05), it was ob-
served that the LCM presented relatively high 
values   for RFV (42.62 t ha-1), RMS (14.25 t ha-1) 
and RM (8.15 t ha-1), compared to the other ti-
llages used in the experiment. The RLF and RTA 
were similar in the four types of tillage. The lack 
of significant differences in the short term in 
which the experiment was carried out indicates 
the need for long-term studies to evaluate the 
total impact of these practices on forage corn 
production.

KEYWORDS
Conservation Agriculture, yield, fresh biomass
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INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, la agricultura se enfrenta a desafíos significativos en relación con el cambio climá-
tico, la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y la mitigación de impactos am-
bientales (Rehberger et al., 2023). La creciente exigencia de alimentos resalta la necesidad crucial 
de mejorar las prácticas de gestión de conservación del suelo. En este contexto, la agricultura de 
conservación y la agricultura regenerativa son consideradas ampliamente como enfoques esen-
ciales para abordar estos desafíos actuales y futuros. Estos enfoques buscan no solo garantizar 
la producción de alimentos de manera sostenible, sino también promover la resiliencia de los sis-
temas agrícolas frente a las amenazas ambientales y climáticas en curso (Rehberger et al., 2023). 

La agricultura de conservación es una práctica agrícola sostenible que implica la combinación 
de varias técnicas, incluida la remoción mínima del suelo, la cobertura del suelo utilizando residuos 
de cosecha y la rotación sistematizada de cultivos. Estas prácticas se focalizan en preservar la sa-
lud del suelo, reducir la erosión y potenciar la productividad a largo plazo (Wekesah et al., 2019). Se 
ha registrado que la implementación de prácticas de agricultura de conservación ha elevado el ren-
dimiento del maíz, medido como rendimiento equivalente. Según Dutta et al. (2023), los sistemas 
de cultivo bajo este enfoque pueden generar rendimientos netos entre un 31 % y un 34 % superiores 
en comparación con los sistemas convencionales, considerando el costo medio de producción. 

Las prácticas de labranza de conservación, al reducir la erosión, retener la materia orgánica, 
aumentar la humedad del suelo y mejorar su fertilidad, contribuyen significativamente a incre-
mentar los rendimientos y reducir los costos de producción agrícola. Bajo esta circunstancia, el 
objetivo de este estudio fue analizar el impacto de cuatro sistemas de labranza en el rendimiento 
materia fresca y seca del cultivo de maíz.

METODOLOGÍA

Descripción del área experimental y tipos de labranza
El experimento se estableció en el Sitio Experimental Ébano, San Luis Potosí, perteneciente al 
Campo Experimental “Las Huastecas” del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), con una precipitación anual mínima de 259.5 mm y máxima de 1318.3 
mm y una temperatura máxima de 31ºC y una mínima de 20.3ºC (CONAGUA, 2020). Las coorde-
nadas del lote experimental son 22° 09’ 52” latitud norte y 98° 28’ 15” longitud oeste. Los climas 
predominantes en la zona son árido, semiárido, subhúmedo y húmedo, y el tipo de suelo es ver-
tisol (INEGI, 2010).  El área del experimento fue de 3072 m², dividida en cuatro unidades de 128 
m² cada una con dimensiones de 20 m de largo por 6.4 m de ancho. Cada unidad contenía cuatro 
camas con surcos dobles. El ancho entre las camas fue de 1.60 m y de 80 cm entre surcos. Se 
emplearon cuatro niveles de labranza, descritos en la Tabla 1.

Tabla 1. Preparación del terreno con cuatro sistemas de labranza.

Labranza Abreviación Preparación del terreno
Labranza convencional LC Un barbecho y dos pasos de rastra

Labranza mínima LM Dos pasos de rastra
Labranza con multiarado LCM Un paso de cinceles y dos pasos de rastra

Siembra directa SD Sin laboreo mecánico



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

452

Manejo agronómico del cultivo
La siembra de maíz se llevó a cabo en la segunda semana de diciembre de 2022, con una densi-
dad de 5k semillas ha-1. Se utilizó el híbrido MX-775. Se aplicó una única fertilización con nitróge-
no, fósforo y potasio (NPK) en una dosis de 90-40-00, respectivamente. En el lote experimental 
se implementó un sistema de riego rodado. Para ello, se construyeron canales principales utili-
zando el implemento mariposa, a una profundidad entre 40 y 50 cm y con un ancho de 1.10 m. 
En los canales secundarios, se colocaron lonas sostenidas por tres varas horizontales de 1.5 m 
y una vara vertical de 3.0 m. El propósito de las lonas era acumular agua y regar un conjunto de 
surcos y posteriormente, de esta forma se fueron regando hasta regar completamente la parcela 
experimental. La lámina de riego fue aproximadamente 15 cm, equivalente a 150 litros ha-1. Las 
parcelas SD presentaron dificultades para el riego debido a la compactación del suelo, debido a 
esto se requirió más tiempo de riego en sus unidades experimentales. Los riegos fueron de esta 
manera, un riego a 15 días antes de la siembra y luego a los 40, 60 y 85 días después de la siem-
bra (DDS). Para el control de malezas, se utilizaron los herbicidas 2,4-D (1.5 L ha-1) y Faena (2.5 
L ha-1), aplicados a 15 días después del primer riego y un día antes de la siembra, utilizando una 
aspersora con capacidad de 300 L. Posteriormente, a los 30 DDS, el control de malezas se realizó 
de manera mecánica con una cultivadora.

Registro de datos agronómicos
Para cuantificar el efecto de las labranzas, se estimó el Rendimiento de Forraje Verde (RFV) y el 
Rendimiento de Materia Seca (RMS). Se cosecharon dos metros lineales por unidad experimen-
tal, de los cuales se registró el peso fresco total. Posteriormente la morfología vegetal se disec-
cionó en tallos, lámina foliar y mazorcas, de las cuales se capturo su peso en fresco por separado 
y fueron puestas en bolsas de papel dentro de un horno de aire forzado a 55ºc por un periodo de 
48 horas para después obtener su peso en seco. 

Diseño experimental y análisis estadístico
Se utilizó un diseño en bloques completamente al azar con 6 repeticiones, obteniendo en total 24 
unidades experimentales. Con los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) y 
una prueba de comparación múltiple de medias (Tukey P<0.05), empleando el paquete estadísti-
co Statisttical Analsys System (SAS) versión 9.3, 2012 (Statistical Analysis System, Institute Inc., 
Cary, NC), (SAS, 2013).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos y las variables 
evaluadas (Tabla 2). Sin embargo, se observó una tendencia hacia un mayor RFV en la LCM con 
42.62 t ha-1, respecto a la LC que alcanzó 37.93 t ha-1 y a la SD, la cual presento la producción más 
baja, con 32.93 t ha-1 Estos resultados son menores a los obtenidos por Martínez et al. (2014), 
quienes registraron producciones entre 85.37 y 100.34 t ha-1 de forraje verde bajo condiciones de 
suelo franco arcilloso arenoso y fertilización química en diferentes combinaciones y concentra-
ciones. Estas discrepancias podrían atribuirse a la aplicación de dosis crecientes de nitrógeno a 
través del riego por goteo utilizadas en su investigación. Es importante destacar que el uso del 
multiarado descompacta y airea el suelo eficientemente, mejorando la filtración del agua, condi-
ciones cruciales para el desarrollo óptimo del cultivo.

En cuanto RMS, se observó que los valores variaron entre 11.87 y 14.25 t ha-1, siendo la LCM la 
que mostró el valor más alto. Sin embargo, tanto los rasgos morfológicos RLF y RT fueron similares 
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entre los tratamientos (P>0.05; Tabla 2). Gutiérrez et al. (2024), registraron un rendimiento de MS en 
planta completa de 24.9 y 33.3 % y una variación en la acumulación de MS para tallo de 18.6 a 20.4 % 
y para hoja de 23.3 a 28.3 % con intervalos de 121 y 142 DDS. 

Respecto al RM, el tratamiento con LCM presentó un rendimiento levemente superior con 8.15 
t ha-1, en comparación con la LC quien tuvo una producción de 6.13 t ha-1 (Tabla 2). Los sistemas 
de labranza de conservación permiten que el suelo retenga una mayor humedad, lo que resulta 
en una mayor eficiencia en el uso de los cultivos y, consecuentemente, en un mayor rendimiento 
de mazorca en comparación con el sistema de labranza convencional (Ureste y Campos, 1995). 
Además, según Méndez et al. (2002), las prácticas de labranza de conservación a largo plazo 
pueden incrementar los rendimientos de los cultivos. Gutiérrez et al. (2024) evaluaron la acumu-
lación de materia seca en diversas partes del maíz, encontrando que la acumulación de grano en 
la materia seca total aumentó del 35.8 al 43.9 % entre los 121 y 142 DDS.

Tabla 2. Rendimiento del cultivo de maíz con cuatro sistemas de labranza.

Tipos de labranza
Variables (t/ha-1) LC LM LCM LCC

RFV 37.93 ± 3.98 34.06 ± 2.68 42.62 ± 2.83 32.93 ± 3.67
RMS 11.87 ± 1.28 12.13 ± 1.03 14.25 ± 0.93 12.78 ± 1.77
RLF 3.01 ± 0.38 3.22 ± 0.28 3.25 ± 0.15 3.04 ± 0.39
RT 2.72 ± 0.30 2.53 ± 0.18 2.85 ± 0.33 2.72 ± 0.37
RM 6.13 ± 0.85 6.36 ± 0.66 8.15 ± 0.50 7.02 ± 1.04

Rasgos morfológicos del maíz: Rendimiento de forraje verde (RFV) y rendimiento de materia seca (RMS). Rendimiento de 
lámina foliar (RLF), rendimiento de tallos (RT), y rendimiento de mazorcas (RM).

Cabe mencionar que, en el sistema de siembra directa, no se realizó ningún laboreo mecánico, 
lo que resultó en un significativo ahorro de diesel en comparación con las otras labranzas. Cada 
paso de rastra consume aproximadamente 15 litros de diesel ha-1. Por lo tanto, la siembra directa 
no solo reduce el consumo de combustible, sino también los costos indirectos con la preparación 
del terreno y ahorro de recursos energéticos. 

CONCLUSIONES
Aunque no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos y las variables evalua-
das, la LCM tuvo tendencia a una producción más alta de RFV, RMS y RM en comparación con las 
demás labranzas utilizadas. La falta de diferencias significativas en el corto plazo que se realizó 
el experimento indica la necesidad de estudios a largo plazo para evaluar el impacto completo de 
estas prácticas en la producción de maíz forrajero. 
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue iden-
tificar una tipología de Unidades Económicas 
Rurales (UER) de agricultura familiar en el muni-
cipio de La Independencia, Chiapas, basándose 
en las actividades que desarrollan las mujeres 
dentro de estas unidades. El estudio se realizó en 
12 comunidades del municipio con una muestra 
de 75 productores (49 hombres y 26 mujeres) 
en UER de agricultura familiar. Se utilizó un 
muestreo no probabilístico mediante la técnica 
bola de nieve y de participantes voluntarios. La 
recolección de información en campo se realizó 
mediante encuestas, utilizando un cuestiona-
rio estructurado. Se recopiló información sobre 
la edad, estado civil, horario laboral, actividades, 
experiencia y liderazgo de la mujer dentro de las 
UER. La información obtenida se analizó median-
te estadística descriptiva y se realizó un análisis 
de conglomerados. Se identificaron cuatro gru-
pos que se diferencian básicamente por las ac-
tividades que desarrollan las mujeres. Todas las 
UER emplean mujeres, preferidas por mostrar 
mayor responsabilidad en comparación con los 
hombres. Las mujeres realizan labores agronó-
micas relacionadas con el manejo de cosechas 
y postcosechas, participan en actividades admi-
nistrativas y de venta, selección de productos y 
derivados, y evaluación de calidad de productos. 
En las UER estudiadas se prefiere a las mujeres 
para algunas actividades agrícolas debido a su 
nivel de responsabilidad y mayor atención a los 
detalles y se reconoce que tienen la capacidad de 
asumir roles directivos dentro de estas unidades.

PALABRAS CLAVE
Actividades agrícolas, tipología, liderazgo, me-
dio rural, responsabilidad.

ABSTRACT
The objective of this research was to identify a 
typology of Rural Economic Units (REU) of fa-
mily farming in the municipality of La Indepen-
dencia, Chiapas, based on the activities carried 
out by women within these units. The study was 
carried out in 12 communities in the municipa-
lity with a sample of 75 producers (49 men and 
26 women) in family farming REU. Non-probabi-
listic sampling was used using the snowball te-
chnique and voluntary participants. Information 
collection in the field was carried out through 
surveys, using a structured questionnaire. Infor-
mation was collected on the age, marital status, 
work hours, activities, experience and leaders-
hip of woman within the REUs. The information 
obtained was analyzed using descriptive statis-
tics and a cluster analysis was performed. Four 
groups were identified that are basically diffe-
rentiated by the activities carried out by women. 
All REUs employ women, who are preferred for 
showing greater responsibility compared to men. 
Women carry out agronomic work related to har-
vest and post-harvest management, participating 
in administrative and sales activities, selection 
of products and derivatives, and evaluation of 
product quality. In the REUs studied, women are 
preferred for some agricultural activities due to 
their level of responsibility and greater attention 
to detail and are recognized as having the ability 
to assume managerial roles within the UER.

KEYWORDS
Agricultural activities, typology, leadership, res-
ponsibility, rural environment.
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INTRODUCCIÓN
Las mujeres en el medio rural representan más de un tercio de la población mundial y el 43 % de 
la mano de obra agrícola (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [SADER], 2019). En México, 
más de 800 mil mujeres trabajan en el sector primario; de ellas, más del 80 % se dedica a activi-
dades agrícolas, el 16 % trabaja en la ganadería, el 1 % se desarrolla en actividades relacionadas 
con la pesca y el 2.4 % realiza otras actividades (SADER, 2021). Esto implica labores de campo, 
cultivo, cuidado de animales, recolección de productos naturales y otros.

Además de su participación en la producción de alimentos en pequeñas parcelas familiares 
y gracias a su conocimiento ancestral, las mujeres en el medio rural han desempeñado un papel 
crucial en el mantenimiento de la diversidad de especies y variedades de plantas y animales en el 
campo a través de la selección, conservación y mejora de semillas y cultivos tradicionales (Culti-
va Futuro, 2023), lo que las convierte en un factor clave para paliar la pobreza y desnutrición en el 
medio rural. A pesar de los diferentes aportes que realiza la mujer a la agricultura del medio rural, 
continúa enfrentando desafíos en la propiedad de la tierra, la remuneración y la participación en 
la toma de decisiones (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura [FAO], 2024). En el estado de Chiapas, la mujer desarrolla un papel activo en las actividades 
agrícolas y pecuarias. Sin embargo, la evidencia documental sobre las labores que realizan las 
mujeres en la agricultura familiar es escasa, especialmente en la región XV Meseta Comiteca 
Tojolabal. Por ello, el objetivo de esta investigación fue identificar una tipología de UER de agri-
cultura familiar en el municipio de La Independencia, Chiapas, basándose en las actividades que 
desarrollan las mujeres dentro de estas unidades. El estudio busca comunicar las actividades 
principales que desarrollan las mujeres dentro de estas unidades, que fomentan el desarrollo de 
la agricultura familiar en el municipio. Divulgar estos casos de experiencias de mujeres, permitirá 
guiar a otras regiones y contribuir al desarrollo de políticas públicas. 

METODOLOGÍA
La presente investigación se enmarca en un enfoque mixto, donde se analizó información princi-
palmente de tipo social. El análisis incluyó nueve variables cualitativas y tres cuantitativas.

Área de estudio: el estudio se realizó en 12 comunidades del municipio de La Independencia, 
Chiapas, México. El municipio ocupa el 0.7 % de la superficie del estado. Colinda al norte con el 
municipio de Las Margaritas; al este con los municipios de Las Margaritas y La Trinitaria; al sur 
con el municipio de La Trinitaria; al oeste con los municipios de La Trinitaria, Comitán de Domín-
guez y Las Margaritas. El clima predominante en el municipio es semicálido subhúmedo con 
lluvias en verano (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2010). 

Selección de la muestra: el tamaño de muestra fue de 75 productores (49 hombres y 26 mu-
jeres) de Unidades Económicas Rurales (UER) de agricultura familiar. Este fue obtenido a través 
de un muestreo no probabilístico, con la técnica bola de nieve y de participantes voluntarios (Her-
nández Sampieri et al., 2014).

Técnica e instrumento de colecta de información: la técnica utilizada fue la encuesta y se 
empleó un cuestionario estructurado como instrumento de recolección. El cuestionario recopiló 
información referente al número de mujeres que laboran en las UER, edad, estado civil, horario 
laboral, actividades que desarrollan, experiencia en la actividad, apreciación de las ventajas de 
las actividades desarrolladas por mujeres y liderazgo. El cuestionario se aplicó de forma directa a 
los productores durante visitas a sus UER o en domicilios, en el periodo febrero a marzo de 2024. 

Análisis estadístico: la información obtenida fue analizada mediante estadística descriptiva. 
Posteriormente, se obtuvo la tipología de UER a través de un análisis de conglomerados, utilizando 
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el método complete y la distancia de Gower, disponibles en la función daisy de la librería cluster 
(Maechler et al., 2023) del software R (R Core Team, 2023).

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Descripción general
Todos los agricultores encuestados mencionaron que las mujeres forman parte de la fuerza la-
boral dentro de sus UER. En las actividades diarias se involucran hasta cuatro mujeres; en el 88 
% de las UER, una de ellas es miembro de la familia, mientras que en el 12 % restante, entre dos 
y tres mujeres son miembros de la familia. El 67 % de los encuestados indicó que la razón princi-
pal para trabajar con mujeres radica en su nivel de responsabilidad, ya que se considera que son 
más responsables que los hombres, dicha cualidad se refleja en un manejo más adecuado de 
la UER. Además, el 24 % señaló que las mujeres son meticulosas y detallistas en las actividades 
que realizan, y el 9 % reconoció que las mujeres son importantes por las ideas que aportan para 
mejorar los procesos productivos. 

Respecto a las actividades que realizan las mujeres en las UER, todas de tipo agrícola, el 48 % 
se dedica a actividades agronómicas relacionadas con el manejo de cosechas y postcosechas, el 
28 % participa en actividades de control de calidad de productos y derivados, y el 24 % esta asig-
nada a labores administrativas o de ventas. Esto es consistente con lo señalado por Rodríguez 
y Meza (2016), quienes mencionan que las mujeres peruanas se encargan de procesar el maíz 
germinado, y con estudios en Etiopía, donde las mujeres identifican y evalúan variedades local-
mente adaptadas, para que funcionen en condiciones de sequía y en climas cálidos, permitiendo 
la diversificación de los sistemas agrícolas. Asimismo, según Ayala y Achinelli (2021), las agricul-
toras familiares paraguayas realizan tareas como recolección y selección de granos, además del 
cuidado y alimentación del ganado y especies menores.

Tipología de UER de acuerdo con la participación de la mujer
Considerando las características y actividades que desarrollan las mujeres, se identificaron cua-
tro grupos de UER, y esto se puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Tipología de las UER de agricultura familiar del municipio de La Independencia, Chiapas, de acuerdo con el 
rol que desempeña la mujer.

Fuente: elaboración propia

Grupo 1 (n =52), las mujeres que trabajan en este grupo de UER son principalmente mayores 
de 18 años, aunque también hay menores de 10 años, presumiblemente hijas de los propietarios 
o trabajadores. Aunque se prefiere que las mujeres que laboran en este grupo sean casadas, 



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

458

debido a un mayor sentido de responsabilidad, no es un requisito indispensable para que sean 
contratadas. Las actividades que realizan son variadas e incluyen tareas administrativas, ventas, 
manejo y control de calidad de productos, así como manejo de cosecha y postcosecha.

Estas actividades en la agricultura familiar difieren de las que realizan las mujeres en el muni-
cipio de Chenalhó, Chiapas. Vázquez Pérez et al. (2018) mencionan que las mujeres de Chenalhó 
se enfocan principalmente en actividades productivas, como la producción de milpa, café, cría 
de animales de traspatio y huerto. El horario laboral de las mujeres en el Grupo 1 abarca entre 6 
y 8 horas diarias. Los propietarios consideran que las mujeres podrían asumir roles de liderazgo 
en las UER, porque cuentan con los conocimientos necesarios, aunque sugieren que necesitan 
capacitación en el manejo productivo de las UER. 

Grupo 2 (n= 1), consiste en una sola UER y, por lo tanto, no puede considerarse un grupo 
propiamente dicho. En esta UER, la edad de las mujeres a contratar no es un obstáculo, pero 
prefieren que sean menores de 50 años y preferiblemente casadas, ya que consideran que esta 
combinación de edad y estado civil incrementa la responsabilidad en sus actividades. Las muje-
res desarrollan actividades relacionadas con el manejo de la cosecha y postcosecha, trabajando 
una jornada laboral de 8 horas. Durante la entrevista, la persona destacó que, aunque las mujeres 
pueden aportar ideas para mejorar las actividades dentro de ciclo productivo, no las consideran 
adecuadas para dirigir la UER. Desde su punto de vista, algunas actividades requieren la fuerza 
física de los hombres.

Grupo 3 (n = 10), emplea mujeres mayores de 18 años sin indicar un máximo, pero prefieren 
que sean casadas. En este grupo, las mujeres son asignadas a actividades relacionadas con el 
proceso de selección de productos o con la venta de este, debido a que son más detallistas y me-
ticulosas. Su horario de trabajo abarca entre 6 y 8 horas diarias. En este grupo se considera que 
las mujeres son capaces de dirigir las UER porque cuentan con conocimientos relacionados con 
las actividades que se realizan en el ciclo productivo y preparación académica adecuada para 
llevar a cabo funciones directivas. 

Grupo 4 (n = 12), la edad ideal de las trabajadoras oscila entre 18 y 50 años, buscando una 
combinación óptima de fuerza y experiencia. En este grupo, es importante la participación de 
mujeres solteras debido a su mayor disponibilidad de tiempo. Dentro de estas UER, las mujeres 
desarrollan actividades de tipo administrativo y ventas, manejo de cosecha y postcosecha, así 
como labores relacionadas con la calidad del producto. Todas estas actividades se llevan a cabo 
en un horario laboral de 6 a 8 horas diarias. Respecto a las acciones directivas de las UER de este 
grupo, las opiniones están divididas, una sección considera que las mujeres pueden dirigir las 
unidades productivas, mientras que la otra sección sostiene lo contrario. 

CONCLUSIONES
En las UER de agricultura familiar estudiadas se identificaron cuatro grupos, basados en la parti-
cipación de la mujer, siendo el grupo 1 el predominante. Se puede generalizar que la mujer contri-
buye de forma importante en el crecimiento de estas UER a través del desarrollo de actividades 
administrativas, manejo y calidad de productos y aspectos de cosecha. La labor que realiza la 
mujer se caracteriza por un alto valor de responsabilidad y tiene la capacidad de asumir roles 
directivos dentro de las UER.
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RESUMEN
La falta de adecuada promoción y publicidad 
de los viveros en la zona Chontalpa limita su 
visibilidad y afecta negativamente sus ventas, 
provocando incluso el cierre de algunos nego-
cios. Según la Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Forestal y Pesca del Estado de Tabasco 
(SEDAFOP, 2021), a pesar de contar con más 
de 200 viveros registrados, muchos enfrentan 
dificultades para atraer clientes por su poca 
promoción. Además, los amantes de las plan-
tas experimentan frustración por la falta de 
información centralizada sobre disponibilidad 
y ubicación de especies específicas. El objeti-
vo de este proyecto es desarrollar una herra-
mienta tecnológica en base a la metodología 
SCRUM que facilite la vinculación entre clien-
tes y viveros en la Chontalpa, comenzando la 
vinculación el vivero “La Isla” y “Vivero de flo-
res”, mejorando la accesibilidad y la experien-
cia de compra. La propuesta consiste en crear 
una aplicación móvil en lenguaje Kotlin para An-
droid y Swift para iOS que funcione como puen-
te entre viveros y clientes. La app permitirá a 
los viveros registrarse y crear perfiles detalla-
dos, mientras que los clientes accederán a una 
base de datos con información sobre viveros, 
disponibilidad de envíos, catálogo de plantas 
disponibles, compras online e incluyendo fun-
ciones como un buscador avanzado.

PALABRAS CLAVE
Aplicación móvil, Chontalpa, gestión de ventas, 
TIC, viveros.

ABSTRACT
The lack of adequate promotion and adverti-
sing of nurseries in the Chontalpa area limits 
their visibility and negatively affects their sales, 
even causing the closure of some businesses. 
According to the Secretariat of Agricultural, Fo-
restry and Fisheries Development of the State 
of Tabasco (SEDAFOP, 2021), despite having 
more than 200 registered nurseries, many face 
difficulties in attracting customers due to their 
lack of promotion. Additionally, plant lovers ex-
perience frustration with the lack of centralized 
information on the availability and location of 
specific species. The objective of this project 
is to develop a technological tool based on the 
SCRUM methodology that facilitates the link be-
tween clients and nurseries in Chontalpa, begin-
ning the link between the “La Isla” nursery and 
“Vivero de flores”, improving accessibility and 
experience. shopping. The proposal consists of 
creating a mobile application in Kotlin language 
for Android and Swift for iOS that works as a 
bridge between nurseries and clients. The app 
will allow nurseries to register and create detai-
led profiles, while customers will access a da-
tabase with information on nurseries, shipping 
availability, a catalog of available plants, online 
purchases and including functions such as an 
advanced search engine.

KEYWORDS
Chontalpa, ICT, Mobile application, nurseries, sa-
les management.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son fundamentales para el 
desarrollo y modernización de los negocios. En la región de Tabasco, los viveros de plantas, a pesar 
de su gran variedad y calidad, enfrentan desafíos significativos relacionados con la promoción y visi-
bilidad de sus productos. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
del Estado de Tabasco (SEDAFOP, 2021), existen más de 200 viveros registrados en el estado. Sin 
embargo, la mayoría de estos viveros, especialmente los más pequeños y locales, no cuentan con 
una adecuada promoción y publicidad, lo que limita su alcance y visibilidad ante los consumidores.

Esta falta de visibilidad no solo afecta a los viveros, sino también a los consumidores, quienes 
a menudo no encuentran las especies de plantas que desean debido a la falta de información 
centralizada. Muchos viveros ofrecen plantas exóticas o poco comunes que no se encuentran 
fácilmente en otros lugares, pero debido a la falta de promoción adecuada, los consumidores no 
son conscientes de la disponibilidad de estas especies.

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que facilite la vincu-
lación entre los clientes interesados en adquirir plantas y los viveros pertenecientes a la Zona 
Chontalpa que estén asociados a este proyecto. Esta herramienta tecnológica tiene como fina-
lidad mejorar la accesibilidad y la experiencia de compra entre clientes y vendedores de plantas, 
incrementando así el alcance de los viveros y fomentando su economía.

Para abordar esta problemática, se propone la creación de una aplicación móvil innovadora 
que actúe como un puente tecnológico entre los diversos viveros de plantas y los clientes intere-
sados en adquirirlas. La aplicación permitirá a los viveros registrarse y crear perfiles detallados, 
gestionar inventarios y promocionar productos. Los clientes, por su parte, podrán buscar plantas 
específicas, acceder a información detallada sobre los viveros y recibir notificaciones sobre no-
vedades y eventos especiales. El desarrollo de la aplicación seguirá la metodología SCRUM y se 
realizará utilizando Kotlin para la plataforma Android y Swift para iOS.

METODOLOGÍA
SCRUM es una metodología ágil que divide el desarrollo en sprints, ciclos cortos de trabajo que 
permiten entregas incrementales y funcionales del producto. Cada sprint incluye las fases de 
planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva, garantizando la mejora continua y la adapta-
bilidad del proyecto. El desarrollo de nuestra aplicación requiere una planificación detallada y la 
utilización de diversas tecnologías. Por este motivo hemos decidido usar esta metodología la 
cual es adecuada para proyectos que necesitan adaptarse rápidamente a los cambios y permitir 
una colaboración continua con los stakeholders.

En cuanto a las tecnologías seleccionadas, la aplicación se desarrollará para las plataformas An-
droid y iOS, utilizando Kotlin como lenguaje de programación para Android y entornos específicos 
como Android Studio y Xcode para iOS en el cual se usará usando el lenguaje Swift. Para la gestión 
de datos, se empleará Firebase para datos no estructurados y MySQL para datos estructurados 
y relaciones complejas. La integración de APIs como Google Maps Platform o Mapbox permitirá 
mostrar mapas, ubicaciones y rutas de los viveros, incluyendo funcionalidades avanzadas como 
geofencing para notificaciones personalizadas según la proximidad del usuario a los viveros.

Además, la aplicación integrará pasarelas de pago como PayPal o Mercado Pago para tran-
sacciones seguras, y sistemas de mensajería como Firebase Cloud Messaging y SDKs como Cha-
tkit o Stream para comunicación en tiempo real y chat dentro de la aplicación. La infraestructura 
de alojamiento estará en Google Cloud Platform (GCP), asegurando escalabilidad y disponibili-
dad, mientras que herramientas como Firebase Analytics proporcionarán datos para optimizar la 
experiencia del usuario.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados esperados de la implementación de este proyecto incluyen el aumento de la vi-
sibilidad y las ventas de cada uno de los viveros registrados, gracias a una aplicación móvil que 
permitirá a los viveros promocionar sus productos y realizar ventas de manera eficiente. Los 
usuarios podrán acceder fácilmente a información detallada sobre disponibilidad, precios y ubi-
cación de plantas, además de realizar compras directamente desde la aplicación, integrando 
pasarelas de pago seguras y sistemas de mensajería en tiempo real, lo que proporcionará una 
experiencia de compra fluida y un sistema adaptable a las necesidades del cliente. Esto garanti-
zará la satisfacción del cliente al ofrecer una solución tecnológica moderna, segura y eficiente. 
La capacidad de compra en línea no solo mejorará la experiencia del consumidor al permitirles 
adquirir plantas específicas desde la comodidad de sus dispositivos móviles, sino que también 
facilitará la entrega de estas directamente en la puerta de sus casas, promoviendo así la conve-
niencia y satisfacción del cliente. 

Para satisfacer las necesidades específicas del cliente, se llevará a cabo la implementación de 
un sistema con características diseñadas para mejorar la accesibilidad visual mediante interfaces 
que utilicen colores suaves y de bajo contraste, ideales para usuarios con problemas de visión.

En cuanto a la gestión de datos, se utilizará MySQL como el gestor de base de datos principal, 
el cual ha sido seleccionado por su robustez, escalabilidad y eficiencia al manejar grandes can-
tidades de datos. Este gestor permitirá almacenar y gestionar la información de manera segura 
y confiable, asegurando un acceso rápido y efectivo a los datos necesarios para las operaciones 
del sistema especializado del cliente. De igual manera, se integrará Firebase para aprovechar 
sus funcionalidades avanzadas en la gestión de datos en tiempo real, especialmente útiles para 
aplicaciones web y móviles. 

Al ofrecer una herramienta que centraliza información sobre disponibilidad, precios y ubica-
ción de plantas, los clientes tendrán un acceso más fácil y directo a la oferta de los viveros, 
mejorando así su experiencia de compra. La inclusión de funcionalidades como notificaciones 
personalizadas y un buscador avanzado de plantas no solo aumentará la satisfacción del cliente, 
sino que también fomentará una mayor interacción entre consumidores y viveros. Estas funcio-
nes se han visto en otras apps como Mercado Libre, Amazon, Temu, entre otras, pero dedicadas 
a plantas son muy pocas, tal como Plantswapp: Plant Marketplace, pero enfocadas a la Zona 
Chontalpa no se ha visto hasta ahora.

A continuación, se muestran imágenes tomadas del prototipo de experiencia de usuario de la 
aplicación móvil desarrollado en la plataforma FlutterFlow. Este un diseño que esperamos imple-
mentar en nuestra app el cual promete ser intuitivo y fácil de usar.

En la Figura 1 se observa el apartado de registro e inicio de sesión en la plataforma móvil, en 
la Figura 2 se muestra el Inicio de la aplicación en el cual se incluye el buscador, el logo y viveros 
cercanos a nuestra ubicación detallando datos relevantes de cada uno. Por último, en la Figura 3 
se ilustra cómo sería la pantalla de compra de una planta, mostrando el nombre, vivero en el que 
se ubica, descripción, colocación, disponibilidad y precio.

La metodología ágil SCRUM que pretendemos usar en el desarrollo de la aplicación garantiza-
rá que el proyecto se adapte continuamente a las necesidades de los usuarios y las condiciones 
del mercado, asegurando una mejora continua del producto. Los módulos que se implementará 
en la app son los siguientes: Módulo de Autenticación, Módulo de Gestión de Usuarios, Módulo 
de Catálogo de Plantas, Módulo de Gestión de Carrito, Módulo de Pedidos, Módulo de Pagos, Mó-
dulo de Notificaciones, Módulo de Gestión de Viveros, Módulo de Almacenamiento de Archivos y 
Módulo de Comunicación y Soporte.
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Fuente: elaboración propia con la interfaz de desarrollo visual FlutterFlow.

Pretendemos comenzar este proyecto vinculando el vivero “La isla” ubicado en la Ranchería 
Plátano y Cacao 2ª Sección, Entronque La Isla-Cunduacán-Comalcalco, La Isla, Tabasco. Y el 
Vivero “Las flores” ubicado en 86690 Alianza Periférico, Cunduacán, Tabasco.

Otro resultado esperado es el fortalecimiento del comercio local, ya que la aplicación actuará 
como un puente tecnológico que vinculará de manera más efectiva a los consumidores con los 
viveros de la región. Esto no busca impulsar la economía local, sino también promover una mayor 
conciencia y aprecio por la biodiversidad disponible en Tabasco. Por lo que nuestro trabajo futuro 
es integrar a más viveros de la zona Chontalpa e incluso del estado de Tabasco.

CONCLUSIONES
El desarrollo de la aplicación móvil para la vinculación entre viveros y clientes en Tabasco repre-
senta una solución innovadora y crucial para los desafíos que enfrenta el sector. Esta herramien-
ta transforma la manera en que los consumidores acceden a información y adquieren plantas, 
revolucionando la experiencia de compra.

La aplicación aprovecha tecnologías avanzadas y metodologías ágiles para ofrecer una platafor-
ma robusta y flexible que puede adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado. La integra-
ción de funcionalidades como la gestión de ventas online, envíos a domicilio, búsquedas personali-
zadas y pasarelas de pago seguras garantiza una operación eficiente y una experiencia de usuario 
excepcional (Conceptos Sobre la Escalabilidad | Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía, s. f.). 
La forma en que pretendemos darle difusión a nuestra aplicación es con el uso de carteles dentro 

Figura 1. Interfaz de acceso
 (LogIn)

Figura 2. Interfaz de home
 y busqueda

Figura 3. Interfaz de compra 
de plantas
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de los establecimientos de cada vivero con el cuál se tenga vinculación, además de presencia en 
redes sociales.

Los beneficios de esta aplicación se extienden incluso a facilitar el acceso a una amplia va-
riedad de plantas, y contribuye a la sostenibilidad económica de pequeños y medianos viveros. 
Al centralizar la información sobre disponibilidad y ubicación de plantas, se crea un ecosistema 
más accesible y dinámico, donde los consumidores pueden adquirir productos de manera más 
cómoda y eficiente. Además, se pretende subir la aplicación ya funcional a las plataformas Goo-
gle Play para dispositivos Android y App Store para dispositivos iOS.

En definitiva, esta herramienta tecnológica no solo aborda los problemas actuales de la in-
dustria de viveros, sino que también, al unir tecnología y comercio de plantas, se abre un nuevo 
capítulo en la gestión y promoción de viveros, potenciando la economía local y satisfaciendo las 
necesidades de los amantes de las plantas con una solución moderna y efectiva. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Vivero “La isla” ubicado en la Ranchería Plátano y Cacao 2ª Sección, Entronque La Isla-Cundua-
cán-Comalcalco, La Isla, Tabasco.

Vivero “Las flores” ubicado en 86690 Alianza Periférico, Cunduacán, Tabasco.
También se podrá ofrecer atención a los usuarios desde la aplicación en cualquier dispositivo 

y rol (cliente o vivero). 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ninguna.
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RESUMEN
En México, la población de invidentes corres-
ponde al 44 % de los casos totales de discapa-
cidad que existen y en la actualidad las herra-
mientas de apoyo a este tipo de población son 
escasas o costosas (INEGI, 2020). El objetivo 
de este proyecto es servir como una herramien-
ta didáctica para infantes que presenten cegue-
ra o debilidad visual, apoyándoles en el proceso 
de aprendizaje de la lecto-escritura del sistema 
Braille. Este juguete interactivo se puso a prue-
ba a partir de 16 actividades en un entorno con-
trolado y se observó una respuesta positiva res-
pecto al aprendizaje del sistema Braille.  
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Discapacidad visual, herramientas tecnológi-
cas, lecto-escritura.

Brailo: Juguete Interactivo para el Aprendizaje del Sistema Braille
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ABSTRACT
In Mexico, the blind population corresponds to 44 
% of the total cases of disability that exist and cu-
rrently the tools to support this type of population 
are scarce or expensive (INEGI, 2020). The objec-
tive of this project is to serve as a teaching tool 
for children who are blind or visually impaired, 
helping them with the learning process of reading 
and writing of the Braille system. This interactive 
toy was tested with 16 activities in a controlled 
environment and a positive response was obser-
ved regarding learning the Braille system.

KEYWORDS
Visual disability, technological tools, reading-wri-
ting.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Panamericana de la Salud (2020) refiere que la discapacidad se trata de diversas 
limitantes físicas, mentales, intelectuales o sensoriales con las que llega convive un individuo y 
que pueden frenar o disminuir su interacción dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. Los 
primeros años de vida de un niño son importantes para el desarrollo cerebral y de diferentes ha-
bilidades cognitivas como el habla y la vista, los cuales tienen un impacto directo en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y que resultan esenciales para llevar a cabo procesos de comunica-
ción. De acuerdo con La Ley General Para La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad (2011) 
se requiere una buena estimulación visual de forma temprana para apoyar la construcción de 
imágenes visuales.

Para lograr esta estimulación visual se requiere de materiales didácticos y métodos de ense-
ñanza en el entorno preescolar-primaria, para lograr un aprendizaje adecuado a sus necesidades, 
como lo es el sistema Braille para infantes con algún tipo de discapacidad visual. La implementa-
ción de tecnologías educativas consiste en la sistematización de diseños y procesos pedagógi-
cos que contribuyen de forma innovadora al desarrollo del aprendizaje a través de herramientas 
tecnológicas aplicadas para mejorar y transformar dichos procesos (Sancho et al., 2015).

A pesar de que existen algunas herramientas para llevar a cabo el aprendizaje del sistema 
Braille de forma interactiva (Córdova et al., 2022), estas se consideran escasas para infantes. Mu-
chas de estas herramientas permiten la lecto-escritura del sistema Braille de forma muy limitada, 
algunas otras están diseñadas para edades más avanzadas partiendo desde la escritura de pala-
bras u oraciones y las herramientas que sí están destinadas a edades tempranas no estimulan el 
aprendizaje simultáneo de la lectura y la escritura. El Sistema Braille consiste en un signo genera-
dor de seis puntos ubicados a manera de dos columnas y tres filas. Dichos puntos se enumeran 
según la acción que se esté realizando, en la escritura los puntos se enumeran de arriba a abajo 
y de derecha a izquierda, en el caso de la lectura los puntos se enumeran de arriba a abajo y de 
izquierda a derecha. Las letras se construyen realizando diferentes combinaciones de los puntos 
(Sandoval, 2018). El Braille está diseñado para que su exploración se realice de manera táctil 
(Simón y Esperanza, 1995), por lo tanto, la lectura de dicho sistema implica detectar relieves, y la 
escritura se relaciona con realizar los relieves, lo cual genera un efecto espejo en este sistema.

Con el objetivo de crear una herramienta de aprendizaje funcional, se realizó un juguete inte-
ractivo que permite aprender la lecto-escritura del sistema Braille a infantes de entre 8 y 11 años 
invidentes o con debilidad visual.

METODOLOGÍA
A. Diseño general del juguete físico.

En esta etapa se realizó el diseño general de la estructura del juguete. Basado en un mu-
ñeco en forma de robot de 41 cm de altura, 24 cm de ancho y 20 cm de largo, con detalles 
que le permitieron ser más atractivo para los infantes. Todo el diseño se generó mediante el 
software SolidWorks pieza por pieza para que la estructura fuera comprendida en su totali-
dad. El prototipo se elaboró en madera, debido a que se consideró que este era el material 
más adecuado para ser manipulado constantemente por los infantes, además de que se 
tomaron en cuenta los costos de elaboración, para que el juguete pudiera reproducirse en 
diferentes centros de aprendizaje (Figura 1). 
a) En un principio, se generó el diseño de la parte central del juguete, sección con la que el in-
fante tendría la mayor interacción y cuyo interior contendría el circuito electrónico. Dicha parte 
central se realizó en forma de prisma rectangular con medidas de 20 cm de altura x 15 cm de 
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ancho x 15 cm de largo, esto con la intención de cumplir con lo mencionado anteriormente. En 
base al exterior del juguete, la parte delantera se diseñó tomando en cuenta que este corres-
ponde el cajón de escritura, en donde se colocan esferas de plástico imantadas de 2.5 cm de 
diámetro; y la parte trasera, el cajón de lectura del Sistema Braille en donde se colocarían cilin-
dros de 3 cm de diámetro. Ambos espacios se centraron con la intención de que a los infantes 
se les facilitara ubicar los espacios de lectura y escritura. 
b) Posteriormente, se realizó el diseño de las demás extremidades del juguete, entre las cuales 
se encuentran la cabeza, brazos, piernas y pies; estas partes fueron diseñadas con la intención 
de ser atractivas y adecuadas para la curiosidad y edad de los infantes. Además, el diseño se 
realizó con la intención de que el juguete mantuviera una semejanza con la realidad, ya que 
esto les permitiría a los infantes identificar las partes de su estructura.

B. Diseño del circuito del juguete.
Se hizo uso de un microcontrolador ATMEGA328P, un oscilador de cristal de 16MHz y dos 
capacitores cerámicos de 22pF, seis sensores reed switch, seis servomotores Sg90, un 
switch, dos push button, y un módulo bluetooth (Figura 1). 
Una vez establecida la conexión entre la aplicación móvil y el modulo bluetooth del proto-
tipo, y seleccionada la letra o palabra a practicar se ejecuta el código; el cual se conforma 
de una serie de matrices que relacionan las letras del abecedario con las combinaciones 
de escritura y lectura del sistema Braille. La primera sección de matrices se relaciona con 
la escritura del sistema y estas se ejecutan al presionar el primer push button para verifi-
car la escritura de la letra seleccionada por medio de la activación de los sensores reed 
switch con las esferas; si se escribe correctamente la letra, entran en función las matrices 
correspondientes a la lectura del sistema, las cuales accionan el movimiento de los servo-
motores designados para la lectura de dicha letra. El segundo push button se utiliza cuando 
se selecciona una palabra en la aplicación, este permite una vez escrita correctamente la 
primera letra de la palabra, proceder a escribir la segunda, y así sucesivamente.

C. Diseño de la aplicación móvil.
Se diseñó una aplicación móvil que permite llevar a cabo los procedimientos que realiza el 
prototipo; dicha aplicación fue diseñada mediante el software de App Inventor, y cuenta con 
cuatro etapas, denominadas módulos.
En el módulo de introducción se da una breve presentación del juguete Brailo, el cual invita a 
los niños a aprender jugando, se realiza la explicación de cómo funciona el signo generador 
y la numeración de los puntos en la escritura y lectura. Todos los módulos son guiados por 
medio de voz, la cual es controlada por comandos enviados desde la aplicación que con-
trola el padre de familia o maestro y corresponde a Brailo, de esta manera se simula que el 
juguete es el que guía el aprendizaje. 
En el módulo 1, se encuentra una serie de instrucciones correspondientes a cada letra, 
donde se explica los puntos que componen cada letra para su escritura (Figura 1).  En el 
Módulo 2, se refuerza lo aprendido en el módulo anterior, relacionando las letras con obje-
tos, animales y personas. Una vez dominados los módulos anteriores, se accede al módulo 
3, el cual consiste en un banco de palabras relacionadas a colores, miembros de la familia, 
posiciones, etcétera. 
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Figura 1 Prototipo final de Brailo, ventana principal de la aplicación móvi y circuito del dispositivo.

Fuente: elaboración propia.

D. Pruebas 
Las pruebas fueron realizadas con un grupo de 16 infantes  de edad entre 8 y 11 años, dichas 
pruebas consistieron en primeramente utilizar a Brailo para la práctica de la lecto-escritura del 
sistema Braille; el juguete les daba la explicación del sistema en el módulo de introducción, 
posteriormente en el primer módulo se les indicaba la escritura de cada vocal, después se les 
pedía que formaran la letra indicada (a, e, i, o y u). Posteriormente se siguió el mismo proce-
dimiento pero en este caso a los infantes se les pidió que utilizaran la herramienta tradicional 
para la lecto-escritura del sistema, el cual consta de una regleta y un punzón. Durante ambos 
procesos se registraron el tiempo que les llevaba a los infantes escribir cada letra, el número 
de intento en el cual se logró escribir la letra correctamente, el número de aciertos por infante 
y el número de repeticiones que necesitaron de las instrucciones.

Se obtuvieron 160 datos, los cuales se analizaron por medio de la escala paramétrica de la 
prueba t Student pareada, realizándola tanto para el tiempo de escritura de cada letra e infante, 
como para el número de aciertos por infante en ambos métodos de enseñanza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Respecto al tiempo y los aciertos de cada niño por letra con la implementación del juguete Brailo 
y la utilización de la herramienta tradicional se obtuvieron los siguientes resultados:

Se registró el tiempo que le tomaba a cada niño formar cada letra, también se anotó si el niño 
necesito repetición de instrucciones sobre cómo se debía escribir la letra, así como de otro inten-
to; el tiempo corresponde al intento en el que el infante logró formar la letra (Tabla 1).
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Tabla 1 Tiempo en segundos que tardo cada infante en formar las vocales con Brailo y con el método tradicional (MT) 
de regleta y punzón. Los tiempos subrayados indican que se requirió repetir las instrucciones de la letra. Los tiempos 
marcados con ** indican que el infante requirió de uno o más intentos para poder llevar a cabo la formación de la letra 
con ambos métodos.

Infante 
Letra A Letra E Letra I Letra O Letra U

Braillo MT Braillo MT Braillo MT Braillo MT Braillo MT

1 10.76 **16.39 6.09 7.27 **18.3 30.88 22.42 27.05 6.74 **50.38

2 15.54 39.46 10.93 7.5 6.84 16.92 34.32 28.9 21.93 32.26

3 9.86 **134.59 10.81 51 20.71 **56.56 27.99 23.32 17.7 **48.67

4 13.42 **98.27 18.32 22.18 16.18 **47.49 27.02 **77.33 45.25 29.23

5 4.85 **52.54 22.18 **94.62 51.62 **46.63 **74.94 **96.85 56.27 **66.27

6 5.6A **47.81 15.06 18.97 9.35 **23.19 14.28 18.57 10.12 23.44

7 4.23 **77.72 25.19 22.98 11.98 **49.15 16.29 **32.24 14.4 **29.23

8 6.88 **91.37 13.48 **57.66 20.42 **49.55 13.74 **65.07 4.07 23.22

9 **23.42 **52.04 63.09 **63.09 **25.1 **50.01 14.19 24.19 **35.16 **77.35

10 7.26 **60 21.5 28.62 **31,51 58.04 19.35 17.53 29.76 27.99

11 7.04 **47.41 33.31 21.09 21 24.34 39.46 23.6 30.53 19.37

12 10.12 **51 19.14 13.23 40.43 17.23 **10.62 14.17 4.59 24.56

13 13.52 **38.55 10.02 23.13 **20.24 18.2 47.6 16.64 **8.68 12.15

14 3.08 15.37 34.97 **50.27 32.74 14.2 5.77 16.64 37.64 12.15

15 4.31 **43.59 14.8 **42.55 21.72 **19.98 **11.13 **34.79 21.16 **34.95

16 6.16 79.19 44.78 14.27 40.18 50.6 8.13 39.91 17.15 48.97

Fuente: elaboración propia.

En la prueba t que se realizó comparando ambos resultados sobre el tiempo se obtuvo el valor 
de t=1.99, por lo que se rechaza la hipótesis nula, observando así que los dos métodos sí mues-
tran resultados diferentes en cuanto al tiempo que les lleva a los infantes realizar cada letra.               

                               
Tabla 2 Aciertos de los infantes implementando el juguete interactivo Brailo y el método tradicional de regleta y punzón.

Niño Braillo Regleta y punzón
1 0.8 0.6
2 1 1
3 1 0.4
4 1 0.4
5 0.8 0
6 1 0.6
7 1 0.2
8 1 0.2
9 0.4 0.2

10 0.8 0.6
11 1 0.8
12 1 0.8
13 0.6 0.8

                       Fuente: elaboración propia.
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Para registrar los aciertos de cada niño por método, se tomó en cuenta el número de aciertos 
del niño entre el número de aciertos totales a obtener. Para la obtención de los resultados se 
tomaron como acierto los casos en los cuales los niños lograron formar la letra desde el primer 
intento (Tabla 2).

De acuerdo a la prueba t realizada para analizar el número de aciertos de cada niño por mé-
todo se obtuvo t=2.13, donde se vuelve a rechazar la hipótesis nula ya que por el resultado se 
observa que hay diferencias en la cantidad de aciertos por niño en cada método y por lo tanto 
también en el aprendizaje al utilizar los dos métodos de enseñanza.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados sobre el funcionamiento del método de enseñanza que aplica o 
utiliza el juguete Brailo es favorecedor para el aprendizaje del sistema Braille según los datos y 
pruebas realizadas, así como los resultados de la prueba t donde se genera una comparación 
con el método tradicional de enseñanza (regleta y punzón). Debido al tiempo de desarrollo las 
pruebas se realizaron durante un corto periodo, sin embargo, un estudio del registro de enseñan-
za y progreso del grupo durante periodo de tiempo mayor y evaluación constante podría ayudar 
a realizar una comparación más detallada sobre el aprendizaje y/o enseñanza que se genera a 
través de ambos métodos.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Brailo, tiene el potencial de beneficiar a infantes con ceguera o debilidad visual, ya que sugiere 
una herramienta de aprendizaje didáctico, permitiéndoles desarrollar y mejorar continuamente 
sus habilidades en cuanto a la lecto-escritura del Sistema Braille por medio de un sistema de 
aprendizaje teórico auditivo y posterior práctica y ejecución manual.
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Cambios en la cobertura del suelo de la Cuenca el Sabinal
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Rodas-Zebadua, Paola Mitchell1 y Alegría-Pérez, Eduardo Salomón1
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RESUMEN
Se analizaron imágenes de satélite para iden-
tificar las principales coberturas del suelo, en 
la cuenca del Río Sabinal. El análisis refleja 
un aumento significativo en las coberturas de 
uso residencial y vialidades (44.47 %), entre los 
años 2014 y 2023. En contraparte, en el mis-
mo período, se redujeron las coberturas de ar-
bolado(-33.21 %) y agropecuario y pastizales 
(-45.83 %).  
 
PALABRAS CLAVE
Teledetección, coberturas del suelo, crecimien-
to urbano

ABSTRACT
Satellite images were analyzed to identify the 
main land covers in the Sabinal River basin. The 
analysis shows a significant increase in residen-
tial and road cover (44.47 %) between 2014 and 
2023. On the other hand, in the same period, tree 
cover (-33.21 %) and agricultural and pasture 
land cover (-45.83 %) decreased.   

KEYWORDS
Remote sensing, land cover, urban growth



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Arquitectura e Ingeniería

473

INTRODUCCIÓN
Mediante herramientas de SIG se analizaron imágenes del satélite Landsat 8 (año 2014) y Sen-
tinel 2B (años 2019 y  2023). En cada caso se realizó clasificación supervisada para mostrar las 
principales coberturas y usos del suelo  en la Cuenca del Sabinal 1) Agua, 2) Arbolado, 3) Agro-
pecuario y Pastizales 4) Suelo Desnudo, 5) Zona Residencial  y Vialidades. Se compararon los 
cambios temporales, advirtiendo el contino crecimiento de la mancha urbana y  reducción en la 
cobertura de arbolado urbano y periurbano.

METODOLOGÍA
• Obtención de imágenes satelitales del portal Copernicus y de la USGS
• Composición de bandas
• Clasificación supervisada con el método de máxima similitud
• Recorte de imágenes clasificadas utilizando un polígono vectorial de la Cuenca del Sabinal
• Contabilización de áreas por cada cobertura de suelo para comparar los cambios en a lo 

largo del tiempo

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a los datos obtenidos, entre 2014 y 2023 el área residencial y de vialidades aumentó 
44.47 %; mientras que el arbolado se redujo 33.21 % y las áreas de pastizal y uso agropecuario 
disminuyeron  45.83 % (Ver Cuadro 1 y Figuras 1 a 3). El crecimiento de la mancha urbana sigue 
avanzando en detrimento de otros tipos de coberturas.

Figura 1. Clasificación de  coberturas del suelo en  la Cuenca del Sabinal, 2014.

Fuente: elaboración propia, a partir de imágenes de satellite Landsat
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Figura 2. Clasificación de  coberturas del suelo en  la Cuenca del Sabinal, 2019.

Fuente: elaboración propia, a partir de imágenes imagines de satellite Sentinel

Fig.3. Clasificación de coberturas del suelo en  la Cuenca del Sabinal, 2023.

Fuente: elaboración propia, a partir de imágenes de satellite Sentinel

Cuadro 1. Principales coberturas del  suelo en la  Cuenca del Río Sabinal  (km²)

Fuente: elaboración propia, a partir de imágenes de satellite Lansat (2014) y Sentinel (2019 y 2023)
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CONCLUSIONES
El análisis temporal de las coberturas y usos del suelo de la Cuenca del Sabinal permite advertir 
el continuo deterioro ambiental de un territorio altamente antropizado. Es importante emprender 
estrategias para la recuperación hidrológico-forestal de la zona que incluya la aplicación de in-
fraestructuras verdes. De no emprender acciones en este sentido, además de afectar a la diver-
sidad presente en la zona, se altera el paisaje y aumenta el riesgo de la población ante eventos 
hidrometeorológicos extremos

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Este proyecto aporta al trabajo de docentes, investigadores y alumnos, así como a los tomado-
res de decisiones en los temas de planeación urbana y ordenación del territorio: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (federal), Secretaría de Movilidad y Transporte (estatal), 
Secretaría de Medioambiente y Movilidad Urbana (municipal), entre otras.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento propio
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Canal de ventas para una institución educativa
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RESUMEN
Las plataformas de ventas que se utilizan dia-
riamente destacan por su practicidad, eficien-
cia y confiabilidad. El Instituto de Cómputo Es-
tadístico y Tecnología A.C. (iDataTec) enfrenta 
desafíos al no contar con un sitio web propio, 
lo que limita su capacidad para consolidar su 
presencia en línea y ofrecer programas educa-
tivos. El propósito del proyecto es desarrollar 
una plataforma web adaptada a sus necesida-
des específicas, que mejore su capacidad de 
venta, permitiéndoles gestionar su propio canal 
de ventas, el cual mantendrán activo con con-
tenido actualizado y capaz de atraer nuevos 
clientes. Para abordar esta problemática, se 
realizó una investigación de carácter tecnológi-
co. Se recopilaron los requerimientos mediante 
entrevistas y se desarrolló el sistema utilizando 
la metodología Scrum, con Java y el framework 
Spring. El prototipo desarrollado, con enfoque 
en la funcionalidad, fue bien recibido. Como re-
sultado, la plataforma permitirá al Instituto ges-
tionar su contenido de manera sencilla, optimi-
zar el proceso de venta y mejorar la captación 
de clientes a través de la web. En conclusión, el 
sistema web propuesto optimiza la eficiencia 
del proceso de ventas y soporta la expansión 
de iDataTec en el mercado educativo en línea.

PALABRAS CLAVES
Sistemas web, Comercio electrónico, Tecnolo-
gías de la información. 

ABSTRACT 
The sales platforms used daily are notable for 
their practicality, efficiency, and reliability. The 
Instituto de Cómputo Estadístico y Tecnología 
A.C. (iDataTec) faces challenges due to the lack 
of its own website, limiting its ability to establish 
an online presence and offer educational pro-
grams. The purpose of this project is to develop 
a web platform tailored to their specific needs, 
enhancing their sales capabilities and allowing 
them to manage their own sales channel, which 
will remain active with updated content and ca-
pable of attracting new customers. To address 
this issue, a technological investigation was 
conducted. Requirements were gathered throu-
gh interviews, and the system was developed 
using the Scrum methodology, with Java and 
the Spring framework. The prototype developed, 
with a focus on functionality, was well received. 
As a result, the platform will enable the Institute 
to manage its content easily, optimize the sales 
process, and improve client acquisition through 
the web. In conclusion, the proposed web sys-
tem enhances the efficiency of the sales pro-
cess and supports the expansion of iDataTec in 
the online educational market.

KEYWORDS
Web systems, e-commerce, information techno-
logies.
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INTRODUCCIÓN
Entiéndase canal de ventas como “un conducto (imaginario) por el cual se transporta informa-
ción de mercancías (productos y servicios) elaboradas por productores (fabricantes de un pro-
ducto o servicio), hasta hacerlas llegar a los usuarios (consumidores finales) de dicho producto; 
se pretende que la elección del producto se realice por sobre los existentes en el mercado, que 
satisfaga la misma necesidad (competencia)” (Friedman & Furey, 2000).

En un informe de Business Research Insights (2024) se menciona que “La creciente demanda 
de aprendizaje permanente y mejora continua de habilidades ha impulsado la expansión del mer-
cado de educación a distancia, a medida que las personas buscan soluciones educativas flexi-
bles y convenientes para mejorar su empleabilidad y perspectivas profesionales (…) el tamaño del 
mercado mundial de educación a distancia fue de 137,540 millones de dólares en 2022 y se prevé 
que el mercado alcance los 236,440 millones de dólares en 2028”.

El Instituto de Cómputo Estadístico y Tecnología A.C. (iDataTec), es un proyecto de Datame-
trika CO, iDataTec no posee un sitio web propio que atienda sus necesidades específicas, lo que 
ha generado dificultades para consolidar su presencia en línea y lanzar al público las amplias 
oportunidades de crecimiento profesional que ofrece.  

Desde una perspectiva económica, social y tecnológica, la implementación de una plataforma 
web robusta y adaptada a sus necesidades se presenta como una solución integral. Económi-
camente, la nueva plataforma permitirá a iDataTec vender más cursos, lo que incrementará sus 
ingresos y su capacidad de crecimiento. Socialmente, la exposición de la oferta educativa a tra-
vés de una plataforma accesible permitirá llegar a más personas, contribuyendo a la formación 
de ciudadanos capacitados y a la generación de nuevas investigaciones lideradas por el Instituto. 
Tecnológicamente, una plataforma web moderna mejorará la exposición de iDataTec, captando 
la atención de más clientes potenciales gracias a una estructura de información clara y atractiva.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una solución web que funja como medio de comuni-
cación de iDataTec para anunciar, promover y facilitar la inscripción y gestión de en una variedad 
de programas educativos, que van desde cursos cortos hasta posgrados, consiguiendo con esto 
la puesta en funcionamiento de una plataforma que brindará al Instituto la posibilidad de crecer 
su oferta en línea y llegar a más estudiantes.

METODOLOGÍA
La metodología empleada para desarrollar el sistema web fue Scrum, un marco de gestión que 
permite a los equipos autoorganizarse y trabajar de manera colaborativa para alcanzar un ob-
jetivo común. Este enfoque incluye una serie de reuniones, herramientas y roles que facilitan la 
entrega eficiente de proyectos. Scrum se compone de tres fases principales: planificación del 
sprint, desarrollo del sprint y revisión del sprint.

Los sprints planteados para la implementación del sistema fueron: análisis y planificación; 
diseño y prototipado; desarrollo del front end; desarrollo del back end; pruebas y ajustes.

El lenguaje de programación para la implementación del sistema fue Java, un lenguaje de 
programación orientado a objetos. A su vez, se utilizó Spring Framework un “marco de aplica-
ción empresarial de código abierto con licencia Apache License versión 2.0, que proporciona un 
extenso conjunto de herramientas para construir aplicaciones que cumplen con las demandas 
empresariales. (…) Con su arquitectura en capas, aborda diferentes partes del desarrollo de apli-
caciones empresariales complejas.” (Caliskan & Sevindik, 2015).

También se hizo uso de Spring Boot que facilita la creación de aplicaciones independientes ba-
sadas en Spring. “Basándose en avances previos en el Spring Framework, Spring Boot permite la 
configuración automática, haciendo posible que Spring detecte inteligentemente qué tipo de aplica-
ción estás construyendo y configure automáticamente los componentes necesarios para soportar 
las necesidades de la aplicación. (…) Spring Boot no solo mantiene la sección de dependencias de 
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tus especificaciones de compilación más corta, sino que también evitan que tengas que pensar 
demasiado en las bibliotecas específicas y las versiones que necesitas.” (Walls, 2015). 

El instrumento de recolección de datos usado fue la entrevista y la revisión de documentos 
oficiales del Instituto. El proceso se integró por varios pasos: entrevista inicial, elaboración y dis-
cusión de un prototipo, revisión de documentos sobre las actividades de la empresa y entrevista 
sobre los requerimientos y desafíos que se plantean en el sistema.

Entrevista inicial: una serie de pláticas sobre los objetivos y requisitos fundamentales del sis-
tema web. En esta etapa se trató de compartir referencias, materiales y recursos para tener en 
cuenta el proyecto próximo.

Elaboración y discusión de un prototipo: con la información proporcionada se elaboró una 
propuesta visual del software a manera de prototipo sobe la cual se hicieron observaciones y 
sugerencias hasta alcanzar las expectativas del cliente.

Revisión de documentos sobre las actividades de la empresa: para entender la lógica del nego-
cio se solicitó y revisó cuidadosamente los documentos que dejan rastro de los procesos de venta 
del Instituto.

Entrevista sobre los requerimientos y desafíos: constituyen la elaboración de acuerdos sobre 
las necesidades específicas del software conforme a los procedimientos actuales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las primeras entrevistas y retroalimentación en base al prototipo se obtuvo que el Instituto no 
cuenta con un sitio web propio donde ofrecer de forma adecuada sus cursos publicándolos prin-
cipalmente en el sitio web de Datametrika, la empresa consultora que es el antecedente directo 
del Instituto, donde hasta el momento se ofrecen cursos y se captan clientes por medio de un 
formulario de Google. Este sistema actual les genera dificultades para afianzar su presencia en 
línea y lanzar formalmente al público las oportunidades de crecimiento profesional que ofrecen. 

El prototipo que convenció a la empresa resultó ser aquel con la estructura de la información 
más inspirada en un storytelling, con el uso adecuado de la identidad grafica del Instituto (Figura 
1), y con el objetivo de llegar a captar clientes hacia un programa específico (Figura 2). 

Figura 1. Captura del menú y pantalla de inicio

Fuente: Elaboración propia con HTML, Bootstrap 
y Thymeleaf

Figura 2. Captura de información de un programa

Fuente: Elaboración propia con HTML, Bootstrap 
y Thymeleaf
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Sobre la revisión de documentos y planteamiento de requerimientos:  se encontró que la em-
presa requiere un sistema que les permita gestionar sus contenidos dentro de su sitio web pro-
pio de forma simple y práctica, permitiendo a su personal mantener el sitio con los programas 
educativos actualizados sin requerir conocimientos de desarrollo web (Figura 3) y que, además, 
sea amigable en sus interfaces de frente a sus clientes facilitando la navegación con estructuras 
sencillas de entender y con componentes que simplifiquen la lectura. (Figura 4).

Figura 3. Pantalla de la administración de contenidos

Fuente: Elaboración propia con HTML, Bootstrap y Thymeleaf

Figura 4. Componentes con información de los programas.

Fuente: Elaboración propia con HTML, Bootstrap y Thymeleaf

También, ya entendidos del proceso de ventas, se acordó en que la parte tecnológica apoyaría 
al recurso humano en cubrir la captación de clientes desde la pagina, subministrando así, los 
prospectos para contactarlos. En relación con la seguridad del sistema, se planteó la administra-
ción de sesiones para acceder al sistema, así como permisos para realizar las actividades que 
pueden hacer distintos usuarios en el sistema conforme a sus funciones, evitando que se pueda 
malversar la información que se muestra en el sitio o perder el acceso. (Figura 5) 
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Figura 5. Login

Fuente: Elaboración propia con HTML y Bootstrap

CONCLUSIONES
En conclusión, el sistema web de gestión de contenido para un canal de ventas del sector educa-
tivo en línea es una solución robusta para mejorar la eficiencia y apoyar en el proceso de ventas. 
Con este software, se puede automatizar tareas repetitivas y monótonas como crear formularios 
específicos para cada convocatoria, familiarizar al cliente con el producto y, sobre todo, reducir a 
cero la curva de aprendizaje para montar la información de nuevos programas o mantener actua-
lizada la información en su sitio de ventas, lo que permite a su personal enfocarse en actividades 
con un mayor tacto humano como es concretar la venta.

Sin embargo, aunque se haya logrado cumplir con los requerimientos esenciales, y para garan-
tizar la escalabilidad del sistema, es necesario llevar a cabo un análisis constante en un entorno 
menos controlado, así como una documentación consistente para la implementación de mejoras 
continuas tales como: interfaces más atractivas, implementación de una interfaz de pago en 
cursos y diplomados que no requieren una verificación manual de requisitos, inclusión de nuevos 
elementos gestionables en el sitio, ya sean gráficos o texto.

USUARIOS/BENEFICIARIOS
• El Instituto es el principal beneficiado, ya que el software está adaptado completamente a 

sus necesidades y resuelve la problemática de carecer del sitio web para vender sus pro-
gramas educativos adecuadamente.

• Los aspirantes o estudiantes que usarán la plataforma para encontrar los programas edu-
cativos de su interés de una forma práctica, eficiente y confiable. 

FINANCIAMIENTO
El proyecto no cuenta con financiamiento. 
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RESUMEN
Utilizando los satélites Landsat y Sentinel (del 
programa United States Geological Survey y la 
European Space Agency, respectivamente), los 
cuales proporcionan una serie de datos e imá-
genes satelitales, se realizó una clasificación 
de ciertas coberturas y usos del suelo teniendo 
como referencia los límites territoriales del mu-
nicipio de Tuxtla Gutiérrez. 

El objetivo central del estudio fue comparar 
la precisión y calidad de las clasificaciones reali-
zadas con ambas imágenes: Lansat con pixeles 
de 30x30 m y Sentinel con pixeles de 10x10 m.

A simple vista se observa que la imagen del 
satélite Sentinel arroja mejores resultados de 
la clasificación de las coberturas del suelo, en 
comparación con lo obtenido mediante la ima-
gen Landsat.

PALABRAS CLAVE
Calidad, datos, Landsat, precisión, Sentinel.

ABSTRACT
Using Landsat and Sentinel satellites (from the 
United States Geological Survey and the Euro-
pean Space Agency programs, respectively), 
which provide a series of data and satellite ima-
ges, a classification of certain land covers and 
land uses was performed using the territorial 
boundaries of the municipality of Tuxtla Gutié-
rrez as a reference. This allowed the accuracy 
and quality analysis of both sets of images.

KEYWORDS  
Quality, data, Landsat, accuracy, Sentinel.
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INTRODUCCIÓN
La teledetección y los Sistemas de Información geográfica son importantes herramientas para el 
análisis y caracterización del territorio. Aunque existe una gran variedad de imágenes de satélite, 
en México es muy común el uso de las imágenes Landsat, disponibles desde los años 70 y en 
forma gratuita a través del portal de la NASA (2023). En los últimos años, como iniciativa de la 
Unión Europea, han ganado terreno las imágenes del satélite Sentinel, también gratuitas a través 
del portal del programa Copernicus (2023).     

Mediante herramientas de un sistema de información geográfica (SIG) se procesaron imáge-
nes de los satélites Landsat 8 y Sentinel 2B, correspondientes al año 2019. Se realizó clasifica-
ción supervisada de cada una de las imágenes con el objetivo de analizar y comparar los cambios 
en las principales coberturas y usos del suelo en la zona de estudio (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 

Se definieron como categorías las siguientes: 1) Cuerpos de Agua, 2) Arbolados, 3) Agropecua-
rio y Pastizales, 4) Residencial y Vialidades, 5) Suelo Desnudo y 6) Riscos; y se compararon las 
clasificaciones obtenidas de las imágenes Landsat y Sentinel.

METODOLOGÍA
El proyecto comprende como zona de estudio el municipio de Tuxtla Gutiérrez, capital de Estado 
de Chiapas. El territorio de Tuxtla Gutiérrez comprende fundamentalmente zonas de arbolado y 
pastizales en las partes altas, cauces intermitentes y tejido urbano en las partes bajas. 

El propósito de este proyecto es comparar los resultados de clasificar los usos del suelo utili-
zando imágenes de satélite. En ese sentido, los pasos seguidos fueron los siguientes:

1. Obtención de imágenes satelitales de los portales Copernicus y de la USGS.
2. Composición de bandas.
3. Clasificación supervisada con el método de máxima similitud.
4. Recorte de imágenes clasificadas utilizando un polígono vectorial del municipio de Tuxtla 

Gutiérrez (figura 2 y figura 3).
5. Comparación de las imágenes recortadas.

Figura 1 Delimitación del municipio de Tuxtla Gutiérrez, a partir de Google Earth.

 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 2 Clasificación de usos del suelo a partir de imagen Landsat 8, Tuxtla Gutiérrez, 2019.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Clasificación de usos del suelo a partir de imagen Landsat 8, Tuxtla Gutiérrez, 2019.

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el caso de Chiapas, no existen trabajos similares que comparen los resultados de clasificar 
coberturas del suelo con dos tipos diferentes de satélite. Se observan claras diferencias en la ca-
lidad de las clasificaciones; siendo la imagen Sentinel visiblemente más precisa en la distribución 
del uso del suelo en comparación con la de Landsat. 

La Figura 1 muestra una perspectiva aérea de la ciudad y el límite territorial de Tuxtla Gutiérrez. 
La Figura 2 muestra el resultado de la clasificación de las coberturas y usos del suelo, utilizando 
una imagen del satélite Landsat correspondiente al año 2019, La Figura 3 es también el resultado 
de la clasificación, pero esta vez con una imagen del satélite Sentinel del año 2019.

Cabe señalar ambas imágenes son de marzo de 2019, es decir, corresponden a la época de estiaje. 
La mejor resolución de Sentinel (pixel de 10x10 m) en relación a Landsat (pixel de 30x30 m) se 

aprecia sobre todo en el detalle del tejido urbano, así como en la intersección de arbolado y pastizales. 
De esta manera se aprecian mejor los espacios verdes en el entorno urbano y periurbano de 

Tuxtla Gutiérrez.
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CONCLUSIONES
Clasificar los usos del suelo con imágenes satelitales de mediana y alta resolución, nos proporciona 
mejores resultados y nos ayuda a visualizar de mejor manera las coberturas de suelo a lo largo del 
tiempo, y con ello apoyar los trabajos de planeación, ordenación del territorio y desarrollo urbano.

Es recomendable utilizar imágenes del satélite Sentinel. Su mayor resolución en comparación con 
las imágenes Landsat permite apreciar mejor las coberturas, sobre todo en las zonas de intersección.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
La cartografía apoya a los investigadores y estudiantes a la realización de estudios de planifica-
ción y de uso-ordenación del territorio.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
No aplica.
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RESUMEN
La evolución tecnológica continúa impulsando 
el desarrollo de dispositivos electrónicos, gene-
rando una demanda constante de mejoras en 
los materiales utilizados en la electrónica, para 
garantizar la calidad y eficiencia de dichos dis-
positivos. Este estudio se enfoca en la obten-
ción de películas de ITO sobre láminas de PET 
mediante la técnica de spin coating, optimizan-
do las condiciones de depósito y sinterizado a 
temperaturas bajas (150 °C). El objetivo fue lo-
grar depositar películas de ITO transparentes, 
(mayor a 80 % de T) y con resistencia eléctrica 
reducida (con valores de 10 4 y 10-6 Ω*m), para 
su uso como base de electrodos en dispositi-
vos electrónicos. Los resultados obtenidos a 
través de la difracción de rayos X (DRX) reve-
lan una estructura cristalina consistente con la 
fase bixbyte del sistema cúbico, con un grupo 
espacial I a-3 (206). Además, los análisis reali-
zados mediante microscopía de fuerza atómica 
(AFM) muestran una morfología superficial uni-
forme, con una rugosidad cuadrática media de 
52 nm, valor alto, favorable para su aplicación, y 
con disminución en la resistividad con valor de 
1.27x10-6 Ω*m. Estos hallazgos sugieren que las 
películas de ITO/PET producidas por spin coa-
ting a bajas temperaturas poseen propiedades 
óptimas para su implementación en dispositivos 
electrónicos, cumpliendo con los estándares de 
transparencia y conductividad eléctrica requeri-
dos en aplicaciones tecnológicas avanzadas. 

PALABRAS CLAVE
Bixbyte, electrodes, technology

ABSTRACT
Technological evolution continues to drive the 
development of electronic devices, generating 
a constant demand for improvements in the 
materials used in electronics, to guarantee the 
quality and efficiency of said devices. This study 
focuses on obtaining ITO films on PET sheets 
using the spin coating technique, optimizing the 
deposition and sintering conditions at low tem-
peratures (150 °C). The objective was to deposit 
transparent ITO films (greater than 80 % T) and 
with reduced electrical resistance (with values 
of 10 4 and 10-6 Ω*m), for use as electrode bas-
es in electronic devices. The results obtained 
through X-ray diffraction (XRD) reveal a crystal-
line structure consistent with the bixbyte phase 
of the cubic system, with a space group I a-3 
(206). Furthermore, the analyzes carried out by 
atomic force microscopy (AFM) show a uniform 
surface morphology, with a root mean square 
roughness of 52 nm, a high value, favorable for 
its application, and with a decrease in resistiv-
ity with a value of 1.27x10-6 Ω *m. These find-
ings suggest that ITO/PET films produced by 
spin coating at low temperatures have optimal 
properties for their implementation in electronic 
devices, meeting the transparency and electri-
cal conductivity standards required in advanced 
technological applications.

KEYWORDS
Enviroment, trees, users.
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INTRODUCCIÓN
La creciente demanda de dispositivos electrónicos portátiles y flexibles ha impulsado la investiga-
ción y desarrollo de materiales que combinen transparencia óptica y conductividad eléctrica. Entre 
estos materiales, el óxido de indio y estaño (ITO) ha destacado debido a su excelente conductividad 
y alta transmitancia en el rango visible del espectro electromagnético. Sin embargo, la integración 
eficiente de ITO sobre sustratos flexibles, como el tereftalato de polietileno (PET), presenta desafíos 
significativos en términos de costos de producción y calidad del material (Armstrong et al., 2003).

Este estudio se basa en optimizar la producción de películas de ITO/PET utilizando la técnica 
de spin coating, enfocándose en la eficiencia del proceso y la calidad del producto final. Para ello, 
se investigaron diversos parámetros del proceso, como la velocidad de rotación, el tiempo de 
centrifugado, y la concentración de la solución precursora, con el fin de determinar las condicio-
nes óptimas para obtener películas con alta transparencia y baja resistividad. Además, se evalúa 
el efecto de tratamientos térmicos después del depósito, que son cruciales para mejorar la cris-
talización del ITO y por consecuencia las propiedades eléctricas y ópticas. Este estudio no solo 
busca avanzar en el conocimiento fundamental sobre la fabricación de películas de ITO/PET, sino 
también proporcionar métodos prácticos para su implementación en la industria de la electrónica 
flexible y optoelectrónica. La producción eficiente de estas películas podría proporcionar un cam-
bio en la fabricación de pantallas táctiles, células solares, y otros dispositivos optoelectrónicos, 
contribuyendo a la expansión de tecnologías más avanzadas y sostenibles.

METODOLOGÍA
En este estudio, se procedió a la preparación del óxido mixto mediante una relación estequiomé-
trica de 9:1 de In2O3 y SnO2. La mezcla de ambos óxidos se llevó a cabo mediante la aplicación 
de una temperatura de 250 °C en una mufla durante un período de dos horas, con el propósito de 
promover la reacción entre ellos, como se muestra en la ecuación (1):

𝑆𝑛O2 + In2O3 → In2𝑆𝑛𝑂3 + O2
 
(g)-                                     (1)

Después de finalizar el tiempo de reacción, la muestra fue enfriada a temperatura ambiente. Pos-
teriormente, se preparó la suspensión del óxido mixto utilizando una concentración de 0.15 mM de 
la mezcla de óxidos, los cuales se disolvieron en 10 mL de alcohol isopropílico (C3H8O) de la marca 
Baker, con una pureza del 99.5 %. La disolución se llevó a cabo bajo agitación constante a 350 rpm 
durante 30 minutos a una temperatura de 45 °C, con el fin de obtener la suspensión homogénea 
del óxido mixto. Para realizar el depósito de la suspensión de ITO en sustratos de láminas de poli-
tereftalato de etilo (PET) de 75 cm² y 0.125 mm de espesor, se requirió activar superficialmente las 
láminas sumergiéndolas en acetona, alcohol isopropílico y agua desionizada durante 10 minutos 
en un baño de ultrasonido. Posteriormente, se secaron a 100 °C en un horno de convección durante 
20 minutos para eliminar rastros de solventes y humedad. Las láminas tratadas fueron cortadas 
en tamaños de 2.5 cm² para ajustarlas al tamaño del porta muestras del spin coating. Luego, se 
activaron con radiación UV utilizando una lámpara de 13 W y λ= 254 nm durante 10 minutos. Este 
último proceso elimina los remanentes orgánicos en la superficie y proporciona al PET una carga 
negativa mediante la funcionalización oxigenada (del Carmen Gómez Torres et al., 2022).

En la Figura 1. Se presenta el diagrama esquemático del proceso de obtención de las películas 
de ITO depositadas por spin coating, a partir de la suspensión obtenida de mezclar In2O3 comercial 
y el SnO2 preparado por la síntesis hidrotermal. Se depositó en forma de película sobre sustratos 
de PET previamente lavados, utilizando la técnica de spin coating con condiciones de uso de 1000 
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rpm durante 30 s, se aplicaron cinco capas de depósito, en cada depósito se aplicó un tiempo de 
secado de 10 min a 120°C y la última capa se sinterizo a 150°C por 30 min (Kim et al., 2017).

Figura 1. Proceso de depósito por el método de spin coating

Fuente: elaboración propia con base en datos de Li et al. (2020)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las películas de ITO se obtuvieron con 5 capas de depósito las cuales se evaluaron por la difracción 
de rayos X (DRX) para comprobar su composición y estructura cristalina. En la Figura 2 se mues-
tra el difractograma de la película de ITO depositada sobre el PET, correspondiente a la estructura 
del ITO, se observan ocho picos en los planos (222), (240), (320), (332), (133), (135), (611) y (145). 
Estos picos son consistentes con la formación de In1.9 Sn0.4 O3.02  (ITO) con estructura tipo bixbyita, 
perteneciente al sistema cristalino cúbico, según las cartas cristalográficas 041-014-4392. Se ob-
serva un crecimiento preferencial en el plano (222)  (Fang et al., 2012; Zhai et al., 2019). Además, se 
identifica una señal diferente a 26.6 ° (2𝜃), la cual corresponde a la señal del PET, de acuerdo con 
los resultados reportados por Boehme & Charton, (2005). Esta señal del PET indica un efecto de 
concentración anisotrópica, que se manifiesta desde una menor hacia una mayor concentración en 
el recubrimiento, influenciado por la temperatura de sinterización del PET.

Figura 2. Difractograma de rayos X correspondiente a las películas de ITO/PET depositadas a 5 capas

Fuente: elaboración propia usando el software Origin con base en datos obtenidos de las mediciones del equipo de DRX

En la Figura 3 se presentan los espectros de transmitancia normalizada de la película de ITO con 
5 capas de depósito comparada con el sustrato sin recubrir (PET), se observa que la película de ITO 
transmite en una longitud de onda de 320 nm en la región ultravioleta visible. La transmitancia a los 
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430 nm es de 70 % aproximadamente, presentado un cambio a los 700 nm cuando la transpa-
rencia es del 80 % igual al PET. Esto puede deber a varios factores como lo es la temperatura de 
sinterizado, así como el espesor de la película en este caso determinado por el número de capas, 
lo cual provoca que a su vez se obtenga un mayor tamaño de granos permitiendo la dispersión de 
la luz. El valor obtenido de resistividad de la película de ITO es de 1.27x10-6 Ω*m, el cual se realizo 
utilizando un equipo de dos puntas

Figura 3. Espectro de transmitancia óptica de la película de ITO con 5 capas de depósito y sustrato PET

Fuente: elaboración propia usando el software Origin a partir de los datos obtenidos en las mediciones del equipo de UV-Vis.

En la Figura 4, se presenta la morfología superficial de las películas de ITO/PET en un área 
escaneada de 10 x 10 μm. La muestra exhibe una rugosidad cuadrática media (RMS) de 53 nm, 
un valor significativamente alto en comparación con lo reportado por Bao et al., 2020. Esta ru-
gosidad elevada se atribuye al número de capas depositadas, las cuales permiten el llenado de 
los huecos entre las capas sucesivas. Además, la técnica de deposición empleada genera super-
ficies con características granulares pronunciadas y crecimientos prominentes en los valles. La 
metodología de síntesis proporciona un tiempo adecuado para la formación de la estructura cris-
talina, complementada por una temperatura de sinterizado que asegura la estabilidad estructural. 
Estos resultados se corroboraron mediante medición de difracción de rayos X (DRX).

Figura 4. Imágenes de AFM en ITO/PET hidrólisis. Spin coating 

 
Fuente: elaboración propia usando el software XEI_4.3 con base en datos obtenidos de las mediciones del equipo de 
AFM de la marca XE7.
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CONCLUSIONES
La síntesis sencilla y de bajo costo utilizada en el presente trabajo, permite la obtención de óxidos 
mixtos sobre sustratos de PET a temperaturas bajas. La estructura bixbyita del ITO se obtiene con 
una cristalización y formación cristalina óptima, como se ha corroborado mediante difracción de 
rayos X (DRX). El material resultante cumple con las características esenciales de alta transparen-
cia y baja resistividad, haciéndolo adecuado para su uso como base de electrodos. Además, se ob-
servó una rugosidad superficial elevada, lo cual contribuye a la baja resistividad y aumenta el área 
de superficie activada, para su uso en aplicaciones optoelectrónica.

Al tratarse de un proyecto en proceso, se planifica optimizar aún más los parámetros de sín-
tesis para mejorar las propiedades eléctricas y ópticas de las películas de ITO. También se pro-
pone investigar la estabilidad y durabilidad de estos materiales en condiciones operativas reales. 
Además, se explorará la integración de estos electrodos en dispositivos optoelectrónicos para 
evaluar su desempeño práctico y viabilidad comercial.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
La industria de energía renovable en los dispositivos de celdas solares. Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT)
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo analizar 
los posibles efectos del fenómeno El Niño Os-
cilación del Sur (ENOS) en las precipitaciones 
mensuales en la cuenca del Río Cintalapa-La 
Venta, para ello se ha recolectado información 
climática por medio de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) con datos específicos 
de las precipitaciones diarias en 15 estaciones 
climatológicas que se encuentran ubicadas 
dentro de la cuenca de estudio, las cuales po-
seen con información a partir de 1922 a 2022. 
También se emplean datos obtenidos de la Na-
tional Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) correspondiente a los periodos en los 
cuales el fenómeno ENOS ha estado activo y 
las temperaturas del Océano Pacífico a partir de 
1950 hasta noviembre de 2022. Los resultados 
obtenidos indican una correlación negativa muy 
fuerte entre ambas variables, por lo cual se con-
cluye que el fenómeno El Niño tiene una fuerte 
influencia en las precipitaciones de la cuenca, 
pero de manera negativa, es decir que cuando 
El Niño esta activo, las temperaturas del océano 
aumentan y las precipitaciones disminuyen.

PALABRAS CLAVE
ENOS, precipitaciones, temperatura, efectos.

ABSTRACT
The objective of this work is to analyze the pos-
sible effects of the El Niño Southern Oscillation 
(ENSO) phenomenon on monthly precipitation 
in the Cintalapa-La Venta River basin. For this 
purpose, climate information has been collected 
through the National Water Commission ( CO-
NAGUA) with specific data on daily precipitation 
in 15 climatological stations that are located 
within the study basin, which have information 
from 1922 to 2022. Data obtained from the Na-
tional Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) are also used. ) corresponding to the 
periods in which the ENSO phenomenon has 
been active and the temperatures of the Paci-
fic Ocean from 1950 to November 2022. The 
results obtained indicate a very strong negative 
correlation between both variables, which is why 
it is concluded that the phenomenon El Niño has 
a strong influence on precipitation in the basin, 
but in a negative way, that is, when El Niño is 
active, ocean temperatures increase and preci-
pitation decreases.

KEYWORDS
ENOS, precipitation, temperature, effects.
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno climatológico denominado El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es una variación cli-
mática que se origina en las costas de centro América y que tiene repercusión en gran parte del 
mundo, pero principalmente en la región del Pacifico tropical. El indicador principal de la presen-
cia del fenómeno ENOS es el aumento anormal de las temperaturas de las aguas oceánicas de 
las costas Peruanas, las cuales interactúan con corrientes de viento de la atmosfera y corrientes 
marítimas que trasladan las aguas cálidas a las costas de Indonesia y Australia. 

En esta anomalía climática existen dos fenómenos totalmente opuestos, los cuales son El 
Niño y La Niña. El Niño se origina por el aumento de las temperaturas oceánicas que se despla-
zan al este del océano pacifico, las cuales generan afectaciones en el clima mundial al producir 
efectos en las corrientes de los vientos alisios y en las precipitaciones, lo que genera sequias en 
algunas regiones del mundo y precipitaciones extraordinarias en otras. Caso contario sucede con 
La Niña, la cual produce el enfriamiento anormal en las aguas de las costas peruanas y centrales 
del pacifico, las cuales influyen de manera contraria al Niño en el clima mundial.

En la actualidad es muy importante conocer y comprender las variaciones climáticas anuales, 
de tal forma que se comprenda los posibles efectos ante la posible presencia de cualquiera de 
estos fenómenos climatológicos que pueden repercutir en los patrones climáticos mundiales y 
sobre todo regionales. En México este fenómeno tiene gran relevancia por su estrecha relación 
con la agricultura y las aguas atmosféricas, recordando que buena parte de la economía, agricul-
tura, pesca y la vida cotidiana de los mexicanos dependen básicamente del temporal de lluvias.

Lo importante del análisis de este fenómeno, es comprender como un evento climatológico 
que sucede en el océano pacifico tropical que se encuentra a miles de kilómetros de distancia de 
nuestro país, genere efectos climatológicos en México. Es importante aclarar que el fenómeno El 
Niño no es el único responsable de las variaciones climáticas de México y el Mundo. 

METODOLOGÍA
La Cuenca de Río Cintalapa-La Venta se encuentra ubicada en el estado de Chiapas, en la región 
hidrológica Medio Grijalva en la costa de Chiapas y en la Región Hidrológico-Administrativa XI 
Frontera Sur de la CONAGUA. Se localiza entre los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Ocozo-
coautla de Espinosa y Arriaga, tiene un área de 2,668.7 km² En la cuenca se tienen 859 localida-
des de las cuales 784 cuentan con al menos 100 habitantes cada una.

La metodología empleada para esta investigación fue de tipo cuantitativa. El periodo de estudio 
comprende los años de 1950 hasta 2022 y se utilizó el método estadístico de correlación cruzada 
para analizar posibles efectos con respecto a las precipitaciones de la cuenca y las temperaturas 
anormales del océano durante los periodos activos del ENOS con el apoyo del software Past Pa-
leontology. Los datos de precipitación fueron obtenidos de 15 estaciones climatológicas que se 
encuentran distribuidas en el área de la cuenca en estudio y que son administradas por el Organis-
mo de Cuenca Frontera Sur (O.C.F.S) de la CONAGUA, dichos datos fueron analizados con anterio-
ridad para poder utilizarlos en cuestión de confiabilidad y sometidos a un proceso estadístico de 
estandarización, para lo cual se empleó el método de la puntuación Z, por su grado de confiabili-
dad en el análisis estadístico multivariable. Este método de estandarización permite comparar las 
variables que vienen expresadas en distintas unidades o tienen diferentes magnitudes.
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Tabla 1 Estaciones climatológicas 

NOMBRE MUNICIPIO CLAVE SITUACIÓN
ARRIAGA ARRIAGA 7013 OPERANDO

CINTALAPA CINTALAPA 7023 OPERANDO
FRANCISCO I. MADERO CINTALAPA 7376 OPERANDO

LA PROVIDENCIA CINTALAPA 7097 OPERANDO
LA UNIÓN CINTALAPA 7100 OPERANDO

PUEBLO VIEJO CINTALAPA 7385 OPERANDO
ROSENDO SALAZAR CINTALAPA 7362 OPERANDO

LA LIBERTAD JIQUIPILAS 7093 OPERANDO
LAS FLORES JIQUIPILAS 7102 OPERANDO

NUEVA PALESTINA JIQUIPILAS 7383 OPERANDO
SANTA LUCIA JIQUIPILAS 7388 OPERANDO
EL PROGRESO OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 7050 OPERANDO

GALEANA OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 7359 OPERANDO
OCOZOCOAUTLA OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 7123 OPERANDO

ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS EN LA ZONA DE ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia.

Con base en la zonificación de regiones del ENOS, se presenta el registro de anomalías de 
temperatura del fenómeno de El Niño, con datos registrados de enero 1950 a septiembre de 
2022. Los datos de temperatura oceánica fueron extraídos del portal oficial de la NOAA. Ambas 
variables fueron analizadas con ayuda del software PAST Paleontology y se obtuvieron graficas 
de correlación cruzada, las cuales se obtienen al relacionar las dos series temporales de datos 
estadísticos de temperatura Oceanía y precipitaciones promedio mensuales de la cuenca en es-
tudio, ya sea de en tiempo simultaneo o con lapsos de desface de tiempo, como se muestran en 
la figura 1, la cual fue de las gráficas más representativas obtenidas durante el análisis: 

Figura 1 Correlación de la estación C07023 - Cintalapa

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que ambas variables tienen una correlación muy significativa, como lo 
afirma Magaña (1999) en sus estudios realizados, las precipitaciones de la cuenca estudiada son 
afectadas por los efectos del calentamiento anormal de las aguas oceánicas durante los perio-
dos de tiempo en los cuales el ENOS se encuentra activo. 

Después de analizar un total de 480 graficas de correlación cruzada, y tomando en cuenta 
cada evento activo del ENOS correlacionado con cada una de las estaciones de la cuenca, se 

Lag Correlation

-3 -0.1249

-2 0.10258

-1 0.50337

0 -0.26862

1 -0.27684

2 -0.88104

3 -0.65915
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encontró que el 80 % de estos análisis demuestra una correlación negativa mayor a 0.7, con un 
desfase de dos meses posterior al inicio de El Niño, lo cual según los parámetros estadísticos 
mencionan que si se aproximan a 1 o -1 marcan una correlación muy fuerte entre ambas va-
riables y si oscilan en el rango cercano a cero, indican una correlación nula o muy débil. Dichos 
valores indican que, al aumentar las temperaturas oceánicas en la región ecuatorial durante el 
periodo activo de El Niño, las precipitaciones mensuales promedio en la región de estudio dismi-
nuyen, y tales efectos se ven reflejados con un lapso de dos meses de desface posterior al inicio 
del fenómeno climatológico en cuestión. 

CONCLUSIONES
Los resultados anteriores permiten afirmar que el fenómeno ENOS tiene un grado bastante sig-
nificativo de conexión con la cuenca de estudio, aunque de forma negativa, es decir, que durante 
el evento activo de ENOS aumentan las temperaturas del agua en el Océano Pacífico y las preci-
pitaciones en la zona de estudio disminuyen, estos efectos se dan en los primeros tres meses de 
haber iniciado el fenómeno ENOS.

Los efectos de El Niño en el territorio mexicano están íntimamente ligados a la disponibilidad 
de agua, la escasez de lluvia en ciertos años es quizá la señal más evidente de un Niño fuerte 
(Magaña, 1999). Actualmente estamos viviendo el fenómeno activo de El Niño y se puede sentir 
de forma directa sus efectos en las condiciones de sequía del país y temperaturas ambientales 
por arriba de lo normal. 

Con esta investigación se abre una ventana para continuar conociendo la estrecha relación de 
la hidrósfera y la atmósfera, la cual redunda en el tercer elemento de la biósfera, en la cual vivimos 
los seres humanos, de tal manera que se puedan actualizar los protocolos para colaborar en la 
protección civil y administración de recursos naturales para estar preparados ante los efectos 
del ENOS y así poder mitigar de la mejor manera las repercusiones futuras. Haciendo énfasis a 
que el estado de Chiapas es reconocido por su biodiversidad y gran variedad de recursos natura-
les como el Café, Plátano y Cacao, que son distintivos de la entidad y pueden ser afectados por 
condiciones climáticas que afecten el desarrollo de estos cultivos, por lo que es crucial entender 
los patrones de lluvia, temperaturas y fenómenos climáticos para gestionar adecuadamente la 
producción agrícola y forestal.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Se considera que con esta investigación se pueden ver beneficiados algunos grupos de espe-
cialistas relacionados con el medio ambiente, dado que se aporta un pronóstico con relación al 
comportamiento de las precipitaciones durante la presencia de El Niño activo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
No aplica.
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RESUMEN
En este trabajo se evaluó el ritmo de perforación 
(ROP) para el cambio de barrena en una etapa 
de perforación de un pozo caso de estudio. De 
acuerdo con el estado mecánico del pozo se 
consideró únicamente la etapa de perforación 
que comprende de los 2800 a 4000 m. A partir 
del análisis paramétrico sobre el ritmo de per-
foración se propusieron diversos escenarios 
para evaluar económicamente dicha etapa de 
perforación. Se estimó la viabilidad de invertir 
en un viaje desde fondo a superficie con cam-
bio de barrena para agilizar la operación y cum-
plir con los tiempos de perforación planeados. 
Con base en los resultados se encontró que 
existe una considerable disminución del cos-
to en la etapa de perforación al considerar un 
viaje para cambio de barrena. El ahorro es de 
aproximadamente 7 % en comparación con el 
costo obtenido con el valor del ROP planeado. 
Es importante puntualizar que el mismo proce-
dimiento puede aplicarse a diferentes etapas 
de perforación en las que se presenten desvia-
ciones del ritmo de perforación, y cuando no 
sea económicamente rentable, se sugiere con-
tinuar con la operación con los valores estable-
cidos en el diseño de la etapa de perforación.  

PALABRAS CLAVE
Costos de perforación, Etapa de perforación, 
ROP, Tiempo óptimo. 
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para el cambio de barrena en operaciones de perforación
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ABSTRACT
In this work, the rate of penetration (ROP) for bit 
change was evaluated during a drilling stage of 
a study well located in the Campeche Sound. Ac-
cording to the mechanical condition of the well, 
only the drilling stage from 2800 to 4000 meters 
was considered for this analysis. According to 
parametric analysis of the rate of penetration, va-
rious scenarios were proposed to economically 
evaluate this drilling stage. The feasibility of in-
vesting in a trip from bottom to surface with a bit 
change was estimated to ensure the operation 
for reaching the established drilling times. Based 
on results, it was found that there is a considera-
ble cost reduction in the drilling stage when con-
sidering a trip for a bit change. The savings are 
approximately 20 % compared to the cost obtai-
ned with the planned ROP value. It is important 
to note that the same procedure can be applied 
to different drilling stages where deviations in 
the rate of penetration occur, and when it is not 
economically viable, it is suggested to continue 
the operation with the values established in the 
drilling stage design.  

KEYWORDS
Drilling stages, ROP, optimal time.
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INTRODUCCIÓN 
Uno de los retos actuales de la industria petrolera es la optimización de los costos en las opera-
ciones de perforación, para que el proyecto-pozo sea rentable (Abhilash & Vinayaka., 2013). Esto 
depende directamente del tiempo que tome perforar el pozo, ya que, debido al alto costo de las 
rentas de las plataformas, el tiempo de esta operación puede representar hasta un 70 u 80 % 
del costo final del pozo (Kullawan., 2011). Por lo que es de vital importancia buscar alternativas 
técnicas que permitan garantizar la autonomía económica en las operaciones de perforación al 
disminuir costos, minimizar riesgos y reducir los tiempos no productivos que implican las desvia-
ciones respecto a lo programado en las etapas de perforación (Burgoyne.,1991). Derivado de lo 
anterior, en esta investigación, se analiza la viabilidad económica del cambio de barrena de una 
etapa de perforación a partir de las variaciones en los valores del ritmo de perforación (Portilla et 
al., 2012). Derivado de los resultados se espera que el análisis del cambio de barrena sea consi-
derado como una estrategia más para eficientar los tiempos de perforación y minimizar costos 
en proyectos de extracción de hidrocarburos.

METODOLOGÍA
En este trabajo se evalúa el ritmo de la velocidad de avance ROP para el cambio de barrena en 
una etapa de la perforación de un caso de estudio (Pozo 1) con el objetivo de disminuir costos. A 
partir de la información recabada del pozo se analizan las posibles opciones de éxito de cada eta-
pa de perforación, incluyendo cambio de sarta de perforación o barrena; los cuales representan 
parte de los elementos más costosos, sin perder de vista que cada costo tiene relación directa 
con el tiempo de ejecución de la operación y por cada día transcurrido adicional al tiempo progra-
mado se incrementará el costo total de la perforación del pozo. 

Optimización de tiempo para cambio de barrena 
Durante la perforación de una etapa deben darse seguimiento continuo a los parámetros de per-
foración programados, ya que podrían presentarse comportamientos anómalos o diferentes a 
éstos. Los cuales deberán ser identificados, clasificados y jerarquizados para corregirlos (ISO 
10407., 2004), o en su defecto, se deberá evaluar técnica y económicamente la posibilidad de 
efectuar un cambio de barrena o de algún elemento de la sarta de perforación, con el fin de 
asegurar el éxito de la perforación para cumplir con los tiempos y costos programados para la 
etapa. Para la etapa de 14 ½” del Pozo 1 en estudio, se programó perforar de 2800 a 4000 m en 
un tiempo de 3.3 días; con una sarta rotatoria equipada con registros convencionales (Rayos 
Gama y Resistividad), con ROP de 15 m/h, y con válvula para el bombeo de material obturante. 
Los parámetros se muestran en la Tabla 1. 

Sin embargo, durante la perforación de la etapa, se observaron variaciones en el ritmo de per-
foración ROP de 15 m/h (programado) a 7 m/h, justo al comienzo de la etapa, en los 2800 m. Es 
importante puntualizar que, a pesar de las variaciones en el ROP, los demás parámetros se man-
tuvieron sin presencia de variaciones. Derivado del este comportamiento, se evaluó el impacto en 
los costos de la etapa de continuar con este valor de ROP.
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Tabla 1. Costos de servicio para etapa de perforación de 14 ½” con sarta rotatoria. 

Etapa 14 ½” (2800-4000 m) 
Elementos Costo Unidad de medida metros Perforados/días 

Servicio de perforación con sarta rotatoria  $270 USD/m 1200 
Barrena 14 ½ convencional $25 USD/m 1200 
Registro LWD, MWD, PWD $740 USD/m  1200 
Válvula para bombeo de altas concentraciones 
de material obturante 

$3380 USD/día 3.33 

Operador de barrena $40 USD/día 3.33 
Operador de registros MWD, LWD, PWD $43 USD/día 3.33 
Operador direccional $40 USD/día 3.33 
Plataforma semisumergible $130,000 USD/día 3.33 
Fluido de emulsión inversa $100 USD/m3 300 
Costo total de la etapa:     $1,716,565 USD  

Elaboración propia. Los datos mostrados son exclusivamente para uso didáctico.  

Con el ROP calculado de 15 m/h, el tiempo estimado de la etapa fue de 3.3 días aproxima-
damente, sin embargo, al disminuir el ROP a 7 m/h el tiempo total de la etapa de perforación se 
incrementa aproximadamente un 50 % aproximadamente a 7.14 días. De tal manera que al con-
siderar los 7.14 días en los tiempos de duración de los elementos de la Tabla 1 se obtendría en la 
etapa, un costo proyectado de $2,225,211.42 USD. Lo que representaría un considerable aumen-
to respecto al costo programado. Basado en los cálculos proyectados, se infiere que, si el ROP 
continúa disminuyendo, se incrementará el costo total de la etapa y por consiguiente el costo por 
metro perforado. Si el ROP disminuye a 5.9 m/h, el costo total de la etapa será de $2,402770.41 
USD, y si continúa disminuyendo a 4.2 m/h, el costo incrementaría a $2,860685.70 USD.       

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con el análisis anterior, se propone para esta etapa de perforación, un escenario en donde se realice 
un viaje a la superficie para cambiar barrena y/o elementos de sarta de perforación, tomando como 
referencia los parámetros del diseño que aparecen en el estado mecánico mostrados en la Figura 1.

Figura 1 Etapa de 14 1/2” (2800 m - 3400 m)

Fuente: elaboración propia
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La propuesta consistirá en perforar a partir de los 2880 m con un ROP de 7m/h hasta alcanzar 
los 3400 m, posteriormente realizar un cambio de sarta y de barrena para que los últimos 600m 
de la etapa se realicen con un ROP de 20m/h con la nueva barrena. Esta propuesta requerirá en-
tonces realizar la evaluación económica para determinar la viabilidad para llevarse a cabo. Bajo 
esa premisa se consideró que el tiempo del viaje a superficie, para cambiar la barrena y sarta de 
perforación, y el viaje a fondo perforado suman un total de 33.5 h totales (1.39 días). Con base en 
información tomada de la literatura (Azcorra,2019), el costo asociado del viaje a superficie tiene 
un valor aproximado de $185,569 USD. Ahora bien, si con el cambio de barrena mejora el ROP 
programado de 15 a 20 m/h, los 600 m restantes de la etapa serían perforados en 1.25 días, lo 
cual generaría un costo de $802,879 USD.

Para saber el costo total de la etapa de perforación con viaje a superficie, se deberá contem-
plar el costo parcial de la etapa que va desde los 2800 m hasta los 3400 m, el costo de viaje a 
superficie y el costo parcial de la etapa que va desde los 3400 hasta los 4000 m. Los costos de la 
etapa de perforación se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2 Costo total de la perforación con cambio de barrena y viaje a superficie.

Costo de la perforación con viaje a superficie 

Costo parcial de la etapa 2800-3400m ROP 7 m/h $1,112,605  

Costo de viaje a superficie $185,569  

Costo parcial de la etapa a 3400-4000 ROP 20 m/h $802,879  

Total: $2,101,053 USD 

Fuente: Elaboración propia.

Con base en los resultados de la Tabla 2, en la Figura 2, se aprecia el impacto que tiene el ROP 
y el tiempo total de perforación sobre los costos de la etapa. Se aprecia que la etapa con viaje a 
superficie tiene una duración de 6.21 días, mientras que de continuar perforando con un ROP de 
7 m/h el tiempo de perforación se prolongaría a 7.14 días. De la evaluación del tiempo y costo de 
la etapa con ROP es evidente apreciar la reducción del costo en $124,158 USD para el escenario 
del cambio de barrena. Se proyectan, de igual manera, diversos escenarios con valores de ROP 
que van desde los 3.3 hasta los 11.8 m/h con el objetivo de determinar si es viable continuar per-
forando con un ROP menor al establecido en el diseño de la etapa o invertir tiempo para cambio 
de barrena para cumplir con los costos de perforación planeados. 

Figura 2 Evaluación del escenario de perforación 
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CONCLUSIONES 
Para determinar la viabilidad del cambio de barrena en la etapa de perforación del caso de estudio 
de un pozo, se simularon diferentes escenarios con valores diversos de ROP que van desde 4.2 a 
los 15 m/h. Se identificó que para valores pequeños se incrementan los días de ejecución y por lo 
tanto el costo de la etapa de perforación. Se demostró que el mejor escenario fue aquel en el que se 
consideró un cambio de barrena a partir de la modificación de los valores del ROP. Con esta modi-
ficación se obtuvo un 7 % en la reducción de costos de la etapa de perforación. Se demostró que el 
cambio de barrena es una opción técnica y económicamente viable a pesar de que exista una clara 
desviación en cuanto al ROP propuesto en el diseño del pozo. Esta podría ser una estrategia exce-
lente en la toma de decisiones que garantice que la operación se cumpla en tiempo y dentro de los 
costos del diseño de la perforación de pozos. En trabajo futuro, se evaluarán diferentes parámetros 
asociados a la perforación de pozos que puedan afectar en la predicción de resultados. 
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RESUMEN
Este trabajo consiste en la creación de un 
manual dirigido a proveedores de servicio 
de internet, enfocado en la implementación y 
mantenimiento de redes de fibra óptica FTTH 
(Fiber-to-the-Home) y GPON (Gigabit Passive 
Optical Network). El manual busca proporcio-
nar información detallada y guías prácticas 
para asegurar una infraestructura de red efi-
ciente y robusta, necesaria para ofrecer servi-
cios de banda ancha de alta velocidad y calidad 
a los usuarios finales. Se destaca la importan-
cia de una infraestructura de red sólida para 
ofrecer servicios de alta velocidad y calidad a 
los usuarios finales. 

La metodología DMAIC fue utilizada para el 
desarrollo del manual, asegurando la identifica-
ción, análisis y mejora de procesos. Se emplea-
ron diversas herramientas como cuestionarios, 
entrevistas y cursos para recopilar información 
y validar contenidos. Los resultados destacan 
desafíos como la rotación de técnicos y la ne-
cesidad de capacitación continua. El manual 
abarca aspectos legales, diseño, implementa-
ción, mantenimiento y seguridad en redes de 
fibra óptica. Concluye que este recurso será útil 
para ISP, técnicos y administradores de redes, 
mejorando la estabilidad y eficiencia operativa.

PALABRAS CLAVE
Tipos de fibra, componentes de red con fibra, 
ONT y OLT, Herramientas para fibra, Herramien-
tas para construcción

ABSTRACT
This project involves the creation of a manual 
aimed at Internet Service Providers, focused on 
the implementation and maintenance of FTTH 
(Fiber-to-the-Home) and GPON (Gigabit Passi-
ve Optical Network) fiber optic networks. The 
manual aims to provide detailed information 
and practical guidelines to ensure an efficient 
and robust network infrastructure, essential for 
delivering high-speed and quality broadband 
services to end users. It emphasizes the impor-
tance of a solid network infrastructure to deliver 
high-speed and quality services to end users. 
The DMAIC methodology was used in the develo-
pment of the manual, ensuring the identification, 
analysis and improvement of processes. Various 
tools such as questionnaires, interviews and tra-
ining courses were used to collect information 
and validate the content. The results highlight 
challenges such as technician turnover and the 
need for ongoing training. The manual covers le-
gal aspects, design, implementation, maintenan-
ce and network security in fiber optic networks. 
It concludes that this resource will be beneficial 
for ISPs, technicians and network administrators.

KEYWORDS
Types of fiber, network components with fiber, 
ONT and OLT, Fiber tools, Construction



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Arquitectura e Ingeniería

500

INTRODUCCION
Este manual tiene como objetivo proporcionar información detallada y guías prácticas para la 
implementación y mantenimiento de redes de fibra óptica por parte de los proveedores de servi-
cios de Internet (ISP). Se destaca la importancia de contar con una infraestructura de red sólida y 
eficiente basada en tecnologías como FTTH (Fiber-to-the-Home) y GPON (Gigabit Passive Optical 
Network) para ofrecer servicios de banda ancha de alta velocidad y calidad a los usuarios finales.

El objetivo principal del manual es reforzar el conocimiento y proporcionar una guía completa 
sobre la estructura de red GPON, brindando a los ISP las herramientas necesarias para mejorar 
sus servicios de fibra óptica. Esto incluye aspectos como el diseño, implementación, configu-
ración, mantenimiento y solución de problemas en redes de fibra óptica, siguiendo las mejores 
prácticas y estándares de la industria. 

METODOLOGÍA
 La metodología que se utilizó para el desarrollo del Manual fue la “DMAIC” Cada fase de esta 
metodología tiene objetivos y pasos específicos que ayudan a identificar, analizar y mejorar los 
procesos para aumentar la eficiencia y reducir defectos y variabilidad. Socconini, (2020)

La metodología DMAIC puede ser aplicada de manera efectiva para desarrollar un manual de 
procedimientos para la información sobre FTTH (Fiber to the Home) o GPON (Gigabit Passive 
Optical Networks) en redes de fibra óptica para proveedores de servicios de Internet. 

• Identificación de Procedimientos
• Recolección de Información
• Estructura y Contenido
• Revisión y Validación
• Capacitación e Implementación

Aplicando la metodología DMAIC de manera estructurada, se puede desarrollar un manual de 
procedimientos detallado y efectivo.

HERRAMIENTAS
Además de la metodología para el desarrollo del manual, las herramientas utilizadas para el de-
sarrollo de este manual han sido:

1. Instrumento de recolección de datos: Se desarrolló un cuestionario para conocer las ca-
racterísticas de la empresa, y las ocupaciones que pretenden tener para el desarrollo de 
una red FTTH.

2. Entrevista: En este caso, se fue a entrevistar a una empresa que quiere implementar red 
FTTH utilizando tecnología GPON en sus equipos para el desempeño eficiente del servicio. 
Siendo esta una herramienta contundente para saber cómo es que trabajan

3. Investigación documentada: La investigación fue una herramienta crucial, porque en eso 
se basa las buenas prácticas que hay documentadas y están certificadas.

4. Curso Mercfour solution: MercFour solution es una empresa que se dedica a dar confe-
rencias en el ámbito de redes de fibra óptica. Se considera importante realizar un curso 
profesional con ellos, y se pudieron observar mejores prácticas y actividades para llevar a 
cabo un mejor desempeño en la construcción de redes.
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5. Reunión con Proveedores: Otra de las actividades realizadas fue una reunión con más de 
15 proveedores de servicio de internet en Cunduacán, donde se recibió un curso intensivo 
con el ISP Wireless Tamayo, obteniendo información importante para el manejo de los 
técnicos en campo.

6. Certificación de manejo de OLT: Por último, se asistió a un curso de Configuración de OLT 
Huawei donde se obtuvo información documentada y se aprendió las características para 
la administración de los clientes.

RESULTADOS
En cuanto a los resultados, fueron obtenidos mediante las herramientas antes mencionadas, 
aplicando la estadística podemos concluir lo siguiente:

De los datos generales: Se concluyó que los ISP tienen problemas con el cambio frecuente 
de los técnicos, en más del 60 % de los proveedores tienen detalles por causa de los técnicos al 
moverse de compañía y esto provoca la necesidad de tener que capacitar a más empleados nue-
vos y los errores que suelen cometer en un inicio terminan provocando malas recomendaciones 
y atrasos en la obra.

De igual manera obtuvimos que las capacitaciones y certificaciones por profesionales del 
tema, suelen estar a un precio considerable, el problema es que muchos de esos cursos no se 
dan en el estado de Tabasco, la mayoría de estos son en otros estados de la república y esto 
genera costos en las empresas.

Por el ámbito del ISP, se encontró que hay mucha desinformación en la parte legal, por lo que 
también hace falta concretar el conocimiento en esa parte. 

Requerimientos del Manual: El manual tiene que ser muy comprensivo a nivel preparatoria 
mínimo, también debe de cumplir prácticas que se consideran complejas he importantes, para 
poder ser comprendidas.

Figura 1 FTTH 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, debe de incluir la característica principal de la fibra óptica. y también ilustración 
de cómo se realiza la instalación FTTH.
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Figura 2. Característica fibra

Fuente: Elaboración propia en base a Blackbox

Del resultado de las capacitaciones: Se concluye que es importante que al menos la compañía 
tenga más de 3 Ingenieros que conozcan la administración de los equipos activos en la red. como 
parte integral de la empresa, los profesionales recomiendan que los ISP sus procesos los tengan 
documentados para la resolución óptima de los problemas que se llegasen a presentar.

Todo esto nos ha permitido desarrollar un manual que cubre los siguientes entornos:
• Fundamento del ISP
• Área legal
• Diseño
• Desarrollo de infraestructura
• Área técnica
• Mantenimiento
• Equipo de protección 

Figura 3: Ejemplo de red 

      Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES
Podemos concluir que este trabajo tiene buena información que será útil para los proveedores de 
servicio de internet, así como para los técnicos que han estado en constante estudio para hacer 
las mejores prácticas. Conocer las prácticas de fibra óptica es crucial en el mundo actual, donde 
la demanda de comunicaciones rápidas y fiables es cada vez mayor.
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 Este manual es un apoyo a los jefes operadores de las redes de fibra óptica, sin embargo, se 
recomienda de igual manera que los técnicos cada vez más puedan practicar lo que se encuentra 
aquí, ya que este manual es muy práctico e informativo.

Cubre la demanda de los ISP para tener su empresa al día, y para tener buenas prácticas con 
atención al cliente, personal de atención al cliente y técnico, encargados de trabajar en el área 
más ruda y que debe de recibir mejores capacitaciones y estudiar todo lo que aquí se encuentra.

Con base en los resultados con los técnicos, comentan que en verdad ha habido cosas que no 
contemplaban al momento de desarrollar una infraestructura, o también de las prácticas que no 
consideraban importante, pero sin embargo, ahorra a la empresa costos como lo es el hacer los co-
nectores fusionados, hacer sangrado de fibra para no tener que cortar todas las fibras y garantizar 
la integridad de las fibras. De tal modo que las empresas mejoran en un 68% la estabilidad en la red.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Proveedores de Servicio de internet cuya empresa vaya iniciando y trabaje en zonas rurales y urbanas.

Técnicos en el área de soporte al cliente.
Administradores de redes Fibra óptica.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La empresa a la que se le está desarrollando el manual, ha cubierto algunas capacitaciones.

REFERENCIAS
Socconini, L. (2020). Lean Six Sigma Green Belt. Manual de certificación. MARGE BOOKS.
Jurado, T. (2022, November 8). Diferentes tipos de redes FTTH. https://bandalibre.es/diferentes-tipos-de-re-

des-ftth/
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RESUMEN
El presente trabajo, derivado de una investigación 
más profunda, consistió en analizar el proceso 
constructivo del proyecto de muros de tierra ar-
mada que se ubicaron en la intersección del bou-
levard Juan Crispín y el Boulevard Los Laguitos, 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se presentan la es-
tratigrafía y las capacidades de carga de la zona 
de estudio. La metodología empleada parte del 
paradigma positivista, con un enfoque cuantita-
tivo; primeramente, se realizó una investigación 
documental para posteriormente ir a campo y 
realizar observación directa de tiempo comple-
to en obra, documentando los sucesos relevan-
tes de este proyecto y la manera en que fueron 
resueltos los problemas no contemplados en 
la etapa de estudio. Este proyecto se concibió 
con la finalidad de que las personas interesadas 
en el tema pudiesen encontrar la información 
de un caso práctico que sirva como una fuente 
de consulta ágil y efectiva. Se concluye que los 
muros de tierra armada siguen teniendo venta-
jas insoslayables en comparación con el uso de 
muros tradicionales. 

PALABRAS CLAVE
Muros mecánicamente estabilizados, esca-
mas, refuerzo, construcción  

Muros de tierra armada: un caso práctico en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Alonso-Gómez, Nallely1; Alonso-Solís, Guillermo2; Maldonado-Méndez, Carlos Humberto2; 
Acero-López, Fátima del Rosario2 y Espinoza-Díaz, Trinidad Isaura2

1 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa; 
2 Universidad Autónoma de Chiapas
*nallely_soul@hotmail.com

ABSTRACT
The present work, derived from a more in-depth 
investigation, consisted of analyzing the cons-
truction process of the reinforced earth wall pro-
ject that was located at the intersection of Juan 
Crispín Boulevard and Los Laguitos Boulevard, in 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. The stratigraphy and 
loading capacities of the study area are presen-
ted. The methodology used is based on the po-
sitivist paradigm, with a quantitative approach; 
first, a documentary investigation was carried 
out to later go to the field and carry out full-time 
direct observation on site, documenting the rele-
vant events of this project and the way in which 
the problems not contemplated in the study sta-
ge were solved. This project was conceived with 
the purpose that people interested in the topic 
could find information on a practical case that 
serves as an agile and effective source of con-
sultation. It is concluded that reinforced earth 
walls continue to have unavoidable advantages 
compared to the use of traditional walls.

KEYWORDS
Mechanically stabilized walls, scales, reinforce-
ment, construction  
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INTRODUCCIÓN
El sistema de tierra armada fue inventado por el ingeniero francés Henri Vidal en el año 1960. 
Estando de vacaciones en las islas Baleares del Mediterráneo; mientras jugaba con la arena de la 
playa con sus hijos, se le ocurrió la idea de reforzar la arena con varitas de pasto. A raíz de esta 
idea realizó un cuidadoso y metódico análisis científico, el cual dio como resultado lo que hoy 
en día se conoce como tierra armada, basándose en la idea de combinar los trabajos de mani-
pulación de tierras con bandas de refuerzo, obteniéndose así un nuevo material dotado de una 
gran resistencia (SMMS, 2002). Este sistema de tierra armada, que cae dentro de la clasificación 
de Muros Mecánicamente Estabilizados (MME), ha venido cambiando en sus componentes: es-
camas, suelo y refuerzos. Las escamas constituyen la fachada del muro; el suelo o material de 
relleno a compactar debe cumplir características geotécnicas estrictas y, por último, el refuerzo, 
el cual trabaja en fricción con el suelo compactado, conformando todo ello un sistema flexible 
(SCT, 2014). Cabe mencionar que los cambios más notables se han dado en el tipo de refuerzo 
utilizado. En este sentido, los refuerzos han transitado de ser lengüetas de acero galvanizado 
hasta las bandas poliméricas que se usaron en este caso práctico, las cuales ya no son suscepti-
bles de corrosión y presentan una vida útil mayor. Por ello, la importancia de este proyecto, al dar 
a conocer el proceso constructivo de los muros mecánicamente estabilizados por tierra armada 
empleados en la intersección de los boulevares mencionados al inicio, registrando los resultados 
de la exploración geotécnica realizada en el lugar y tomando evidencia de las diferentes etapas 
en la ejecución de los elementos que conformaron los muros. 

METODOLOGÍA
El camino metodológico parte del paradigma positivista con un enfoque cuantitativo. El trabajo 
de investigación es de corte descriptivo, y por medio de una investigación documental primero, y 
observación directa posteriormente, se pretendió medir y conjuntar información de manera ágil y 
didáctica acerca de las variables y sucesos constructivos que se suscitaron en esta obra. Poste-
riormente, se realizaron los reportes correspondientes.

La obra se localiza en el Libramiento Norte Poniente, en las intersecciones con el Boulevard 
Juan Crispín y Boulevard los Laguitos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Figura 1 Ubicación de la Obra. 

Fuente: Acero López, 2023

Para la realización de este proyecto se tuvo acceso a los estudios preliminares y definitivos, re-
visando de manera puntual la memoria de cálculo de los muros de tierra armada, los controles de 
calidad de los diversos componentes de este sistema de tierra armada. La estancia permanente 
al pie de la obra, permitió darle seguimiento y documentar el proceso constructivo de la obra, en 
general, lo cual se realizó durante un período de aproximadamente doce meses. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio de la mecánica de suelos del lugar donde se ubicaron los MME fue fundamental, por lo 
que en este trabajo se prestó especial énfasis. Cabe señalar que sólo se presentan los resultados 
de uno de los sondeos (SM-01) realizados, éstos pueden ser consultados en la tabla 1:

Tabla 1 Coordenadas aproximadas de la ubicación de los sondeos ejecutados en la zona de estudio

PROFUNDIDAD
X Y Z M

SM-01 480913.99 1854695.48 614.26 20.00
SM-02 4809387.02 1854678.73 614.09 19.70
SM-03 480966.53 1854659.64 613.61 20.40
SM-04 480763.31 1854705.91 617.69 9.70
SM-05 481008.9 1854664.7 612.86 10.10

COORDENADAS UTM
SONDEO

Fuente: Acero López, 2023

La tabla 2 muestra la estratigrafía obtenida en uno de los sondeos realizados en sitio.

Tabla 2 Estratigrafía del sondeo SM-01
Unidad Geotécnica Descripción estratigráfica

UGT01
0.00–0.60

Losa de concreto

UGT02
0.60-1.80

Grava con arcilla y arena color café claro, GC. Presenta un contenido de agua del orden 
de 14.86 %. De la prueba de granulometría se obtuvo un contenido de gravas del orden de 
44.24 %, arenas de 35.55 % y finos de 20.21 %

UGT03
1.80-4.20

Arcilla con arena color blanco con presencia de gravas, CL. Presenta un contenido de 
agua del orden de 14.57 %. De la prueba de granulometría se obtuvo un contenido de 
gravas del orden de 5.25 %, arenas de 24.13 % y finos de 70.61 %. De la prueba de límites 
de consistencia se obtuvo un LL= 32.09 %, LP= 20.12 % e IP= 11.97 %

UGT-04
4.20-20.00

Arcilla de alta plasticidad color gris oscuro, CH. Presenta un contenido de agua del orden 
de 21.40 %. De la prueba de granulometría se obtuvo un contenido de gravas del orden de 
0.57 %, arenas de 0.77 % y finos de 98.66 %. De la prueba de límites de consistencia se 
obtuvo un LL= 54.42 %, LP= 19.97 % e IP= 34.45 %.

Fuente: Acero López, 2023

A continuación, en la tabla 3 se muestran las capacidades de carga a nivel de desplante:

Tabla 3 Capacidad de carga a nivel de desplante del MME

Fuente: Acero López, 2023 
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De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla se observa que el muro del lado poniente 
y la zona del cargadero Eje 1 presentan un esfuerzo vertical en la base del MME menor que la 
capacidad de carga reducida, a la profundidad de desplante, lo que indica que dicha zona no tiene 
problemas por capacidad de carga, respetando los niveles de desplante indicados. De acuerdo 
con los valores de capacidad de carga reducida obtenidos a nivel de desplante del MME lado 
oriente en el tramo 0+378.472 - 0+520.000, fue necesario realizar un saneamiento del suelo por 
debajo del nivel de desplante de la dala, con la finalidad de homogeneizar el estrato de desplante 
del MME para garantizar la capacidad de carga de proyecto. En la tabla 4 se indican los espesores 
de los estratos de mejoramiento y la capacidad de carga reducida a nivel de desplante del MME 
con la aplicación de dicho mejoramiento.

Tabla 4 Zonas con mejoramiento de suelo

Fuente: Acero López, 2023

El suelo mejorado cumplió con las propiedades que se indica a continuación en la tabla 5:

Tabla 5 Propiedades de material para mejoramiento de suelo

Fuente: Acero López, 2023

Proceso constructivo de los MME
Una vez, definido, aceptados y validados los diseños de los MME, se procedió a la construcción 
de los mismos. En lo que sigue se presentan imágenes que ilustran algunos momentos del pro-
ceso constructivo. Cuando el relleno llegaba a la altura del geocore colocado en la escama, se 
procedía a la colocación de las bandas poliméricas de refuerzo. Primero se excava una zanja de 
50 cm de ancho, de 10 a 15 cm de profundidad, paralela al paramento, tal y como se muestra en 
la figura 2 y figura 3:
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CONCLUSIONES
El sistema de tierra armada aparece por vez primera en Tuxtla Gutiérrez con el Distribuidor Vial 
Mexicanidad, a la salida oriente de la ciudad. Desde entonces a la fecha, se han construido MME 
en nuestra entidad porque han demostrado ser una solución viable, segura, económica y funcional. 
Esto ha llevado a considerar al sistema de tierra armada una de los aciertos más importantes en 
el área de las Vías Terrestres y de la Geotecnia. Con este proyecto se logró elaborar un documento 
muy completo que reseña la evolución que han tenido los MME con el sistema tierra armada, así 
como las teorías de análisis y diseño de estos elementos. Sin duda alguna este material documen-
tal, de una obra en nuestra ciudad Tuxtla Gutiérrez, reviste especial importancia como fuente de 
consulta para profesionales del gremio de la construcción, docentes- investigadores y estudiantes.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
El grupo beneficiado por este trabajo lo constituye, fundamentalmente, el alumnado de las licen-
ciaturas de Ingeniería Civil, así como los profesionales de la construcción y los docentes- inves-
tigadores.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
No aplica.
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Figura 3 Muro Mecánicamente Estabilizado 2 derecho. 
Rama 20 

Figura 2 Zanja paralela al paramento y tensado de 
bandas poliméricas

Fuente:  Acero López, 2023 Fuente:  Acero López, 2023
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RESUMEN
La movilidad sustentable es una estrategia fun-
damental para las ciudades intermedias y con 
gran movilidad como Tuxtla Gutiérrez. Si bien la 
movilidad tradicional en la actualidad soporta 
toda la actividad económica, depender de ella 
completamente provoca serios problemas de 
contaminación y congestionamiento vehicular.

En este trabajo se presenta una proyecto 
de rutas de ciclovías que conecten las zonas 
Norte Poniente, Norte Oriente, Sur Poniente y 
Sur Oriente de Tuxtla Gutiérrez. El diseño de las 
ciclovías está basado en lo que propone el Ma-
nual de Calles (SEDATU, s.f.) para el proceso de 
desarrollo de un proyecto vial urbano.

Se propone adicionar 11.75 km de ciclovías, 
con rutas que corran en paralelo y transversal-
mente a la ciclovía instalada en los bulevares 
Ángel Albino Corzo y Belisario Domínguez.

PALABRAS CLAVE
Movilidad sustentable, cambio climático, ciclovías.

Propuestas para impulsar la movilidad sostenible en Tuxtla Gutiérrez: 
ciclovías en las zonas norte y sur

Silva-Cervantes, Moisés1*; Morales-Pacheco, José Uvdiel1; Gómez-Hernández, Dorian Francisco1; 
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ABSTRACT
Sustainable mobility is a fundamental strategy 
for intermediate and highly mobile cities such 
as Tuxtla Gutiérrez. Although traditional mobility 
currently supports all economic activity, relying 
on it completely causes serious pollution and 
traffic congestion problems.

In this work we present a project for bicycle 
lanes connecting the North West, North East, 
South West and South East zones of Tuxtla Gu-
tierrez. The design of the bicycle lanes is based 
on what is proposed in the Manual de Calles 
(SEDATU, s.f.) for the development process of 
an urban road project.

It is proposed to add 11.75 km of bicycle la-
nes, with routes running parallel and transversa-
lly to the bicycle lanes installed on Angel Albino 
Corzo and Belisario Dominguez boulevards.

KEYWORDS
Sustainable mobility, climate change, cycle via.
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INTRODUCCIÓN
En Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, se mueven diariamente miles de estudiantes de los 
diferentes niveles educativos, así como trabajadores de los sectores público y privado, no sólo de los 
residentes en esta Ciudad sino de quienes provienen de los demás municipios que integran la Zona 
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (ZMTG). Como un reflejo de su actividad económica, al interior de la 
ciudad se observa una gran cantidad de vehículos automotores, sobre todo en las horas pico. 

Con la intención de mejorar la circulación vehicular y reducir los tiempos de traslado, el Go-
bierno del Estado ha emprendido importantes obras de infraestructura en los libramientos Norte 
y Sur de Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, es importante emprender otro tipo de estrategias que 
superen las limitaciones de la movilidad tradicional. El fortalecimiento del transporte público, la 
recuperación de andadores peatonales y la implementación de ciclovías son, según la ONU, es-
trategias fundamentales para reducir los efectos del cambio climático y para construir ciudades 
incluyentes, resilientes y sustentables (CEPAL, 2018).

La movilidad urbana sostenible (MUS) contempla escencialmente el desplazamiento a pie o 
en bicicleta, es decir, movilidad no motorizada; sin embargo, algunos autores ubican al transporte 
y autotransporte público como parte de la MUS (Jalomo, 2018).

En la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(LGAHOTyDU), específicamente en el Artículo 71 del CAPÍTULO ÚNICO DE LA MOVILIDAD, se plan-
tea que “se debe priorizar la movilidad peatonal y no motorizada” para lo cual es necesario “reducir 
la dependencia del uso del automóvil particular” y a  la vez “fomentar el uso de la bicicleta”.

En la pirámide de la movilidad urbana, se prioriza el caminar como principal forma de des-
plazamiento; en segundo lugar la bicicleta; después el transporte público colectivo; enseguida 
el transporte de carga; y, por último, el automóvil y la motocicleta (Jalomo, 2018; SEDATU/, s.f.). 

En el primer cuadro de la ciudad es vital recuperar las áreas peatonales, a la vez de tender una 
red de ciclovías que permitan recuperar a la bicicleta como un medio de transporte efectivo y eco-
nómico, que ayude a reducir la presión ambiental y social que imponen las formas de movilidad 
tradicional (CEPAL, 2018, p. 39).

Actualmente se cuenta con una ciclovía que corre en el Boulevard Ángel Albino Corzo (al orien-
te de la Ciudad) se interrumpe en la Avenida Central y se continua en el Boulevard Belisario Do-
mínguez (al poniente de la Ciudad). A la vez, el gobierno municipal, ha emprendido la habilitación 
de tramos de ciclovía que corren a un costado del cauce principal del río El Sabinal. Cuando se 
concluyan estos trabajos se habrán agregado aproximadamente otros 4 km de ciclovía. 

En total, aunque no como una ruta continua, en Tuxtla Gutiérrez hay menos de 10 km de ciclo-
vía.  Lo cierto es que la movilidad sustentable aún es muy incipiente en Tuxtla Gutiérrez, en com-
paración con otras ciudades: CDMX 230 Km (Ecobici, 2024), León, Guanajuato, 216 km (Leon.mx, 
2024) y Guadalajara, Jalisco 281.62 km (Publimetro, 2024).   

Cabe resaltar, hasta hace un par de décadas, era común ver a trabajadores desplazarse en 
bicicleta desde colonias ubicadas en la periferia hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez. Si bien tal 
circunstancia no está documentada, mis recuerdos personales de aquella época son parte de la 
motivación para emprender acciones tendientes a recuperar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte en Tuxtla Gutiérrez, 

Con el crecimiento de la ciudad se multiplicó la circulación de vehículos automotores, sobre-
todo particulares, y ante la falta de ciclovías paulatinamente la bicicleta dejó de ser un medio de 
transporte habitual. En los últimos años ha repuntado el interés de los jóvenes por la bicicleta, sin 
embargo, la gran mayoría la utiliza más con fines recreativos que como un medio de transporte. 
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Como parte del proyecto de investigación “Impacto del crecimiento de la mancha urbana de Tu-
xtla Gutiérrez y propuestas de intervención en el contexto del cambio climático”, en este documen-
to se proponen rutas de ciclovías que abarcan parte de las zonas  Norte-Poniente, Norte-Oriente, 
Sur-Poniente y Sur-Oriente de Tuxrla Gutiérrez; complementando las rutas que actualmente existen. 

La intención es mejorar la movilidad sustentable en Tuxtla Gutiérrez, animar a un mayor núme-
ro de ciudadanos a utilizar la bicicleta como medio de transporte y, en consecuencia, reducir la 
circulación y congestión de vehículos automotores y la contaminación del aire.

METODOLOGÍA
Los pasos que se mencionan a continuación, para elaborar la propuesta de nuevas rutas de ciclo-
vías en Tuxtla Gutiérrez, se basan en lo que señala el Manual de Calles para la implementación de 
una nueva calle (SEDATU, s.f.). 

Mapeo. Se utilizó Google Maps1 para la ubicación de nuevas rutas de ciclovías, las cuales se ubica-
ron dividiendo a la ciudad en cuadrantes, con la intención de conectar a las colonias con las ciclovías 
que actualmente corren por los boulevares Belisario Domínguez y Ángel Albino Corzo (Figura 1).

  Figura1. Rutas propuestas para la ciclovía con ayuda de google maps

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google Maps

Visita de campo. Se hicieron recorridos de campo para confirmar o corregir las rutas previa-
mente visualizadas en Google Maps. También se observaron aspectos como la congestión vial 
y la seguridad de los ciclistas, posibles ajustes al sentido de dirección de las vialidades, posibles 
ajustes a la actual disposición de carriles exclusivos para vehículos automotores, entre otras. 
En los mismos recorridos de campo, con ayuda de un medidor láser, se tomaron medidas sobre 
ancho de calles, aceras y camellones en puntos específicos de las vialidades. 

Diseño asistido por computadora. Las herramientas en CAD son útiles para el diseño detallado de 
la ciclovía logrando así realizar planos, dibujos técnicos y modelos 3D. Esto permitió visualizar el di-
seño de las ciclovías y hacer varios ajustes y proceder a generar recorridos virtuales. Para este fin se 
utilizaron las siguientes herramientas de software: AutoCAD 2021, Archicad 2021 y Sketchup 2021. 
Si bien dichas herramientas son comerciales, para este proyecto se utilizaron versiones de prueba.

1 https://www.google.com.mx/maps
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Consulta ciudadana. La opinión ciudadana es fundamental para el proceso de planificación de 
una ciclovía. Con el fin de recabar opiniones y sugerencias, se aplicarán encuestas y entrevistas 
a personas que viven o que laboran en zonas por donde pasarán las ciclovías; así como a autori-
dades municipales responsables de la movilidad urbana (actividad en proceso.)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para integrar una red de ciclovías que conecten las zonas Norte Poniente, Norte Oriente, Sur 
Poniente y Sur Oriente de Tuxtla Gutiérrez se analizaron varias alternativas. De esta manera, se 
llegó a una propuesta que incluye ciclovías por las avenidas 9ª Sur y 9ª Norte, ambas paralelas a 
la Avenida Central y los bulevares por donde corre actualmente una ciclovía.

Se proponen otras ciclovías que corren transversalmente de Norte a Sur y viceversa, seleccio-
nando principalmente avenidas que cuentan con camellón central. En suma, al total de 10 km de 
ciclovías existentes, con las rutas propuestas, se agregarían otro tanto vías con rutas que corren 
básicamente en el área central de Tuxtla Gutiérrez permitiendo la conexión hacia colonias ubica-
das fuera del radio central.  

Dado que Tuxtla Gutiérrez presenta una topografía irregular, después de un recorrido de cam-
po por las calles y avenidas donde se proponían inicialmente las ciclovías, se identificaron tramos 
con mediana o elevada pendiente y, con el fin de evitarlos, se modificaron los trazos con desvia-
ciones hacia calles cercanas.  En general, se procuraron trazos que resultaran favorables para los 
ciclistas es términos de su seguridad, por lo que se buscó evitar zonas con elevada congestión 
vehicular. La Figura 1 muestra sobre una imagen de Google Maps los trazos principales de las 
ciclovías propuestas, así como las que actualmente existen. 

Las calles propuestas para el lado poniente de la ciudad son las siguientes: 5ª Poniente Norte, 
bajando desde la colonia Sagrado Corazón hasta el Libramiento Norte con una ciclovía en ambos 
sentidos. Como la calle 5ª Poniente presenta una disminución en las dimensiones al acercarse 
a la 9ª Norte para una ciclovía de doble carril, se considera la calle 6ª Poniente para una ciclovía 
de un sentido, hasta llegar a la 15ª Norte Poniente, misma que se conectará nuevamente con la 
5ª Poniente en un tramo que permite recuperar la ciclovía con doble sentido hasta llegar a la 9a 
Norte. Para este tramo el recorrido total es de 1.35 km..

A partir de la 9ª Norte y 5ª Poniente, la ciclovía avanza una cuadra y en la 6ª Poniente descien-
de hasta la 8ª Norte. Por la 8ª Norte avanza hasta la 11ª Poniente. Por la 11ª Poniente la ciclovía 
cruza de Norte a Sur, con carriles en ambos sentidos: el recorrido total en esta ciclovía son 2.5 
km. Otra opción para conectar las avenidas 9ª Norte y 9ª Sur es tomar las calles 5ª Poniente en 
un sentido y la 6ª Poniente en el otro sentido, con un recorrido total de 2.16 km. 

Siguiendo la avenida 9ª Norte en dirección oriente hasta llegar  5ª Oriente la ciclovía baja por 
esta calle que cuenta con un camellón. Se propone la ciclovía a ambos lados del camellón inten-
tando reducir lo menos posible la vialidad. En la intersección de la 5ª Oriente y 5ª Avenida Norte 
se propone un tope peatonal para mayor seguridad de peatones y ciclistas (Figura 2) Este tramo 
de la ciclovía comprende 1.35 km.

Siguiendo la 5ª Avenida Norte hacia el oriente la ciclovía se ubicaría sobre la amplia banqueta 
del margen Sur, cruzaría por la calzada de los hombres ilustres hasta salir en la 11ª Oriente, y 
siguiendo todo el cauce del Río Sabinal se incorporaría a la Calzada de las Culturas Indígenas 
hasta llegar  al estadio Víctor Manuel Reyna, cubriendo un recorrido de 1.9 km. A partir del esta-
dio la ciclovía se dirigirá hacia el boulevard Fidel Velazquez, para cruzar el Libramiento Norte (con 
un recorrido de 0.5 km) y desde ahí se puede ascender hacia la zona Norte Oriente de la Ciudad.
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Figura 2 Propuestas de ciclovías en la 5ª Oriente y 5ª Avenida Norte (a) y en la 9ª Avenida Sur (b) 

Fuente: Elaboración propia.

En el lado Sur de la Ciudad, la ciclovía correrá por la avenida 9ª, Norte desde la calle 9ª Ponien-
te Sur hasta la 15ª. Oriente Sur (2.3 km) y desde ese punto correrá por toda la 15ª Oriente Sur en 
dirección Norte, cruzando el Boulevard Ángel Albino Corzo y el Río Sabinal, hasta conectarse con 
la Calzada de las culturas (1.85 km).

Cabe señalar, con el fin de integrar un gran circuito formado por las ciclovías propuestas y las 
existentes; también se propondrá extender la ciclovía del Boulevard Belisario Domínguez hasta la 
calle 11ª Poniente, con el fin de que se intersecte con la ciclovía propuesta que correrá desde la 
9ª Norte hasta la 9ª Sur y viceversa.

En total, sumando todos los tramos se propone la habilitación de 11.75 km; es decir, se preten-
de duplicar los tramos de ciclovía con que actualmente cuenta Tuxtla Gutiérrez. Pero no sólo eso, 
la intención es integrar una red de ciclovías que permitan la circulación segura de ciclistas entre 
las avenidas 9ª Sur y 9ª Norte, 11ª Poniente y 15ª Oriente. El proyecto de ciclovías propuesto 
debe respaldarse con estrategias como la renta de bicicletas o el apoyo a los ciudadanos para 
la adquisición de sus propias bicicletas; además, debe avanzar en paralelo a la mejora y ordena-
miento integral del transporte público. 

CONCLUSIONES
Tuxtla Gutiérrez Chiapas adolece de graves problemas de congestionamento vehicular, sobreto-
do en horas pico. Lo estrecho de sus calles y las pocas vialidades rápidas, dificultan la fluidez del 
parque vehicular, por lo que se deben privilegiar las estrategias de movilidad sustentable y reducir 
el flujo de vehículos automotores privados, a fin de disminuir los problemas de congestionamien-
to vehicular y contaminación del aire. De este modo se reducen los efectos del cambio climático 
y se contribuye a configurar ciudades incluyentes, resilientes y sustentables.

El proyecto de ciclovías propuesto debe respaldarse con estrategias como la renta de bici-
cletas, además, debe avanzar en paralelo a la mejora y ordenamiento integral del transporte pú-
blico. Con sólo implementar las ciclovías y no hacer nada en relación a las otras estrategias, el 
resultado será mayor congestionamiento vehicular toda vez que las ciclovías reducen los carriles 
disponibles para la circulación de vehículos motorizados. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
La propuesta beneficiará a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo a quienes utilizan la bici-
cleta como medio de transporte. No obstante, al ser una estrategia orientada también a disminuir 
la contaminación y la movilidad en general, el beneficio se extiende a toda la ZMTG.

(a) (b)
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RESUMEN
Los nanomateriales se perfilan como la mejor 
opción en el saneamiento de ambientes con-
taminados con metales e hidrocarburos, sus 
propiedades determinan su eficiencia como 
nanobiocatalizadores, capaces de funcionar 
como máquinas moleculares y catalizar múlti-
ples reacciones, a diferencia de los microorga-
nismos libres. La presente investigación evaluó 
un soporte polimérico de alginato de sodio con 
nanopartículas ZnO, para inmovilizar bacterias 
de Acinetobacter baumannii. Se preparó un so-
porte mediante una mezcla del polímero al 1.2 % 
y 0.1 mg mL-1 de nanopartículas (AZnO) luego, 
se agregó una suspensión de biomasa celular 
con 0.9 de DO. La mezcla se precipitó en una so-
lución de CaCl2 al 0.2 M formando cápsulas de 
1 a 2 µ, este procedimiento también se realizó 
sin nanopartículas (ANA). Se realizó un análisis 
cualitativo de la distribución de la bacteria en 
intersticios del soporte (cápsulas) por micros-
copía electrónica de barrido. Así también, se de-
terminó una población bacteriana en muestras 
de AZnO y ANA mediante recuento en placa de 
6.3x106 y 4x104 UFCmL-1. El soporte con AZnO 
resultó mayor eficiente en términos de biomasa 
inmovilizada, asumiéndose una mayor biocom-
patibilidad del soporte e idóneo para la nanobio-
catálisis en la remoción de contaminantes.

PALABRAS CLAVE
Cepas, ZnO, cápsulas, nanobiotecnología, na-
noestructurado.

Soporte polimérico funcionalizado con nano partículas de ZnO 
para la inmovilización de células bacterianas

Díaz-Reyes, Cecilia Del Carmen1*; Díaz-Flores, Laura Lorena2; Cisneros-Romero, María Felicitas1; 
Madrigal-Díaz, Silvia del Carmen2 y Palma-Gerónimo Jesús Emmanuel1

ABSTRACT
Nanomaterials are emerging as the best option 
for the remediation of environments contami-
nated with metals and hydrocarbons; their pro-
perties determine their efficiency as nanobio-
catalysts, capable of functioning as molecular 
machines and catalyzing multiple reactions, 
unlike free microorganisms. The present investi-
gation evaluated a polymeric support of sodium 
alginate with ZnO nanoparticles to immobilize 
Acinetobacter baumannii bacteria. A support 
was prepared by mixing the polymer at 1.2 % 
and 0.1 mg mL-1 nanoparticles (AZnO) then, 
a suspension of cell biomass with 0.9 OD was 
added. The mixture was precipitated in a 0.2 M 
CaCl2 solution forming 1 to 2 µ capsules, this 
procedure was also performed without nano-
particles (ANA). A qualitative analysis of the dis-
tribution of the bacteria in the interstices of the 
support (capsules) was performed by scanning 
electron microscopy. Also, a bacterial popula-
tion in AZnO and ANA samples was determined 
by plate counts of 6.3x106 and 4x104 CFUmL-1. 
The support with AZnO was more efficient in ter-
ms of immobilized biomass, assuming a higher 
biocompatibility of the support and suitable for 
nanobiocatalysis in the removal of pollutants.

KEYWORDS
Nanoparticles, ZnO, bacteria, immobilization, 
nanobiotechnology.
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INTRODUCCIÓN
La nanobiotecnología ha dado lugar a procesos innovadores empleando enzimas soportadas en 
la gran superficie de los materiales nanoestructurados. El control del tamaño de las partículas, la 
morfología, la composición química y las interacciones tanto con compuestos inorgánicos como 
orgánicos que favorecen la nanobiocatálisis (Escobar Alarcon & Solís Casados, 2021). Los óxidos 
metálicos presentan propiedades que a escala nano facilita la difusión e interacción con biopolí-
meros como celulosa, quitosano, geles y otras moléculas (Claudio Rizo, Cano Salazar, Flores Guia, 
& Cabrera Munguia, 2021). Por otro lado, se han desarrollado biomateriales inteligentes que se 
autoensamblan con grupos poliméricos e hidrofóbicos, que disminuyen la tensión interfacial. Se 
han estudiado, nanotubos de carbono con estructuras enzimáticas para la remoción de coloran-
tes en aguas residuales (Inamuddin, Mohd Imran, & Lichtfouse, 2021). El desarrollo de soportes 
poliméricos con materiales nanoestructurados facilita la interacción con la superficie de las redes 
poliméricas, mejoran la rigidez y la dinámica del proceso. Así como, una matriz de óxido de silicio 
con nanopartículas embebidas de cobre y ZnO de naturaleza biocida y semiconductora respecti-
vamente, favorecen la conversión de gases orgánicos (Garrido Hernández, Camacho González, J, 
Hernández Reyes, & Carrillo Rangel, 2020). Otros estudios, han reportado, que las nanopartículas de 
ZnO al ser activadas con luz son capaces de sensar y por otro lado fotocatalizar la destrucción de 
fenoles policlorados (Feng Ming, Sanjaya, Jing Heng, Wu, & Kuang Yao, 2019). Para aprovechar este 
fenómeno es necesario una matriz de soporte que permita generar una interacción estable entre 
el material fotocatalítico y los intermediarios. Por esto, las nanopartículas pueden ser fácilmente 
inmovilizadas en matrices sólidas como el carbón, zeolitas, membranas, etc. que proporcionen ma-
yor estabilidad y resistencia mecánica a los soportes (Luo, Lutkenhaus, & Nasrabadi, 2018).

METODOLOGÍA
La bacteria de Acinetobacter baumannii, fue aislada e identificada en el laboratorio de microbiología 
del Instituto Tecnológico de Villahermosa. El ZnO se sintetizó por mecanoquímica con parámetros 
de 20 min de molienda y precursores a base de cloruro de zinc, carbonato de sodio y cloruro de 
sodio. Se caracterizó mediante microscopía electrónica de barrido y fisisorción de N2, en el CICTAT 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El soporte polimérico, se preparó con un cultivo de 
cepas, incubado durante 24 h. Posteriormente, se lavó y se centrifugó a 5500 rpm hasta obtener la 
biomasa celular, la cual se suspendió en 30 mL en agua estéril y se midió la densidad óptica (DO) 
a 660 nm. Seguidamente se preparó una solución estéril de alginato de sodio a 1.2 % y se añadió 
0.1 mg mL-1 de nanopartículas de ZnO. A esta mezcla se le agregó la biomasa y se homogenizó 
a 150 rpm 30 min. Para la formación del soporte polimérico se empleó la técnica de goteo, donde 
la mezcla se colocó en un embudo de separación y se precipitó en una solución de CaCl2 al 0.2 M 
bajo agitación (T. Nematian, 2020), (Jelena, Katarina, & Corovic, 2020). Durante la precipitación se 
formaron las capsulas, se lavaron y conservaron en solución de cloruro de sodio al 0.9 %, tal como 
se ilustra en la Figura 1. Este proceso se repitió con mezcla sin nanopartículas (ANA).
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Figura 1 Metodología para el desarrollo del soporte polimérico funcionalizado 
con NPZnO e inmovilización de cepas bacterianas

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El género bacteriano Acinetobacter baumannii, ha sido estudiado por su capacidad para producir 
biosurfactantes y degradar hidrocarburos (Varma, Wasnik, & and Tumane, 2017). Por lo que, su 
inmovilización en un polímero con nanopartículas de ZnO, podría favorecer la efectividad en la ca-
tálisis para la biorremediación de aguas y suelo. Tal como, se reportó la encapsulación de Bacillus 
Pseudomonas, Serratia, Raoultella y Enterobacter en alginato de sodio y espumas de poliuretano 
resultando mayor eficiencia en términos de cantidad de biomasa para la degradación de petróleo 
(Reyes Reyes, Puestes-Cala, & Casanova-Montes, 2018).

En la Figura 2 se presenta el análisis SEM de las NPZnO las cuales se observan superficies 
cuasi esféricas, una distribución del tamaño reducido, con diámetro ~111 nm. Las energías dis-
persivas fueron características de los elementos presentes en la muestra, específicamente para 
el Zn (1.0118 keV transición lα, 8.6313) y O (0.5249 keV) con alta intensidad. El análisis composi-
cional reveló una predominancia de zinc (79.90 % masa) y una menor concentración de oxígeno 
(19.17 % masa). El análisis en las diferentes áreas presentó una distribución elemental con apa-
riencia uniforme y la presencia de aglomerados de ZnO producto de la reacción.

Figura 2. a) Micrografía del ZnO a 150 kx sintetizadas por mecanoquímica (20 min). 
b) Espectrograma de energía dispersiva (EDS) y análisis químico elemental cuantitativa.
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El análisis de fisisorción de N2 del ZnO, se presenta en la Figura 3, correspondiente a una isoter-
ma de tipo IV con bucle de histéresis estrecho, lo que indica, que el proceso es casi irreversible. Los 
tamaños de poros obtenidos fueron de ~33 nm, y una superficie BET de 41 m2 g-1, que le confiere 
una superficie adecuada para la adsorción y la proliferación celular dentro de la matriz polimérica.

Figura 3. Isotermas de adsorción-desorción de N2, del ZnO  sintetizadas por mecanoquímica (20 min) 

El soporte polimérico con bacterias inmovilizadas se caracterizó por SEM. En la Figura 4 se 
observa: a) La textura rugosa de las capsulas de alginato de sodio con nanopartículas de zinc 
(AZnO) y ramificaciones, que se atribuyen a las cadenas de alginato con iones zinc, b) Composi-
ción elemental, con mayor proporción de elementos como: carbono con 49.89 % de peso seco, 
oxígeno 37.55 %, sodio 5.29 %, cloro 4.61 %, calcio 2.60 % y elementos trazas (potasio, silicio, azu-
fre, potasio), c) Tamaño de las células adheridas, de ~0.542 y ~0.60 μm de ancho y largo, lo cual 
se asume una adecuada proliferación celular dentro de la cápsula y se confirma con el conteo de 
la población bacteriana de 6.3x106 UFCmL-1.

Figura 4. Micrografía SEM, del soporte polimérico a) Morfología de la cápsula de AZnO,
 b) Análisis elemental (EDS), c) Tamaño promedio de las células inmovilizadas.

En la Figura 5 se presenta la morfología del soporte a través de: a) La estructura elipsoidal e 
irregular de la capsula de alginato de sodio (ANA), sin nanopartículas de ZnO, con una cavidad, 
que se atribuye al centro activo, b) La composición elemental, identificando en mayor proporción 
elementos como: carbono con 49.89 % de peso seco, oxígeno 37.24 %, sodio 5.29 %, cloro 4.61 %, 
calcio 2.60 % otros elementos trazas en menor proporción (silicio, azufre, potasio).
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Figura 5. Micrografía SEM, del soporte polimérico 
a) Morfología de la cápsula de ANA b) Análisis elemental (EDS).

 

CONCLUSIONES
La inmovilización de células de Acinetobacter baumannii, en alginato de sodio funcionalizado con 
nanopartículas de ZnO, promovió la formación de capsulas con estructuras rugosa y porosa, así 
como la aparición de ciertas ramificaciones, que dieron lugar a la formación de micrositios, y die-
ron mayor estabilidad y rigidez a la matriz polimérica, además de proteger a la bacteria del estrés 
por factores externos. Además, la microcavidad al centro de la cápsula actuó como sitio activo y 
permite que la bacteria continue su actividad metabólica. Las células inmovilizadas, obtuvieron 
una mayor población bacteriana (6.3 x106 UFC/mL) favoreciendo la biocompatibilidad entre el 
soporte y la bacteria, por consiguiente, no tuvo efecto tóxico que inhibiera el crecimiento celular. 
Esta investigación, planea desarrollar otros soportes nanoestructurados para la inmovilización 
de metabolitos microbianos y su eficiencia en la nanobiocatálisis para la biorremediación de 
aguas contaminadas con hidrocarburos.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
El Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) del municipio del Centro Tabasco. Los beneficiarios 
serán los pobladores y agricultores de las comunidades situadas al margen del río carrizal en la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Agradecimiento al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento otorgado, en el marco 
de la Convocatoria 2024 denominada “Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnoló-
gico e Innovación”, con una vigencia del 01-01-2024 al 01-01-2025. 
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Acceso de las mujeres indígenas a la educación superior:
 Caso Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH)

RESUMEN
En México no ha sido fácil lograr el acceso uni-
versal a la educación básica y por ende tam-
bién ha significado un reto la educación su-
perior, principalmente en aquellos contextos 
donde se complejizan los accesos, como por 
ejemplo la Zona Altos del estado de Chiapas, 
una de los territorios con mayores desigual-
dades del país y que tiene particularidades 
como: la diversidad cultural, variedad lingüís-
tica, pobreza y/o el aspecto territorial, donde 
aún es difícil que en algunas comunidades 
puedan tener servicios básicos de calidad.

Lo que se presenta en esta ponencia es 
el avance de un proyecto de investigación 
de estancia posdoctoral titulado “Acceso a la 
educación superior de mujeres indígenas y su 
reincorporación para la promoción de Desa-
rrollo Humano en comunidades de la Zona Al-
tos de Chiapas” financiado por el Consejo Na-
cional de Humanidades, Ciencia y Tecnología 
(CONAHCYT), que se realiza en la Universidad 
Intercultural de Chiapas (UNICH) en el muni-
cipio de San Cristóbal de Las Casas. Es por 
lo anterior que en esta ponencia se explica la 
perspectiva histórica de ingreso de estudian-
tes a la Universidad Intercultural de Chiapas 
(UNICH), así como la situación que guarda re-
lacionada con la perspectiva de género.

PALABRAS CLAVE
Acceso a la Educación, Educación intercultural, 
multiculturalismo

1Universidad Autónoma de Chiapas; 
2Universidad Intercultural de Chiapas
*danae.estrada@unach.mx

ABSTRACT
In Mexico it has not been easy to achieve uni-
versal access to basic education and therefore 
higher education has also been a challenge, 
mainly in those contexts where access is more 
complex, such is the case of the Altos Zone of 
the state of Chiapas, a of the areas with the 
greatest inequalities in the country and that 
has particularities such as: cultural diversity, 
linguistic variety, poverty and/or the territorial 
aspect, where it is still difficult for some com-
munities to have quality basic services.

What is presented in this paper is the pro-
gress of a postdoctoral research project entitled 
“Access to higher education for indigenous wo-
men and their reintegration for the promotion 
of Human Development in communities in the 
Altos de Chiapas Zone” financed by the Council 
National Humanities, Science and Technology 
(CONAHCYT), which is held at the Intercultural 
University of Chiapas (UNICH) in the municipa-
lity of San Cristóbal de Las Casas. It is for this 
reason that in this communication we present 
the historical perspective of the Intercultural 
University of Chiapas (UNICH), as well as the 
situation related to the gender perspective.

KEYWORDS
Access to Education, Intercultural Education, 
multiculturalism.
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INTRODUCCIÓN
Como es bien sabido en la historia reciente, una fecha importante para lograr el reconocimiento 
de las personas de comunidades originarias en el estado de Chiapas fue 1994 cuando el Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) exigió derechos fundamentales que les permitiera elevar 
sus condiciones de vida, entre esas peticiones estuvo la educación, fue uno de los elementos que 
se exigieron a nivel nacional pero que resonaron fuertemente en esta entidad, pues este estado 
fue sede de los acontecimientos violentos que se vivieron en ese año y fue en ese momento cuan-
do la agenda política fue forzada a cambiar su mirada y a modificar el rumbo de sus acciones.

10 años después de esos acontecimientos se logró en el estado de Chiapas la creación de la 
primera una Universidad Intercultural que atendiera a jóvenes de comunidades originarias, ade-
más de mostrar el contexto actual en el que se encuentra la UNICH, en esta ponencia se aborda-
rá cómo ha sido el acceso de las mujeres en esta universidad en este modelo único en nuestra 
entidad, que desde sus inicios se pretendía que fuera un espacio para superar la exclusión y la 
marginación, pero cómo se ha dado el ingreso de estudiantes de comunidades originarias y de 
manera específica cómo ha sido la matrícula de las estudiantes mujeres, pues se advierte como 
supuesto de la investigación que el contexto socio-cultural es altamente patriarcal y machista. 

METODOLOGÍA
Esta contribución se deriva de un proyecto de investigación de estancia posdoctoral financiado por 
el CONAHCYT titulado “Acceso a la educación superior de mujeres indígenas y su reincorporación 
para la promoción de Desarrollo Humano en comunidades de la Zona Altos de Chiapas”. Lo que se 
presenta es una parte exploratoria- descriptiva que muestra datos de la matrícula de la UNICH que 
son punto de partida para comprender la situación que guarda el acceso a la educación superior de 
las mujeres en contextos indígenas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH)

La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) es una Institución de Educación Superior (IES) 
que fue creada en diciembre de 2004 e inició funciones en 2005 bajo la Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) que en ese momento era encabezada por Silvia Sch-
melkes del Valle, forma parte del subsistema de Universidades Interculturales de México que cuen-
ta con 11 instituciones distribuidas en los estados de: Sinaloa, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, 
Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas.

LA UNICH fue la segunda en su tipo y forma parte de un esfuerzo para erradicar la exclusión de 
las de las distintas culturas originarias que estuvieron por muchos años sin poder acceder a espa-
cios de educación superior, pues habían permanecido marginados derivado de una serie de condi-
ciones como la situación socio-política, cultural, económica y geográfica, entre otros; las políticas 
educativas no habían creado espacios dedicados específicamente a la atención de las diversidades 
culturales y cabe destacar que dicha atención fue tardía, considerando que tuvieron que pasar 10 
años después del reclamo del EZLN para que se pudiera concretar el funcionamiento de esta IES.

La orientación de las políticas públicas en materia de atención educativa a la población 
indígena ha tenido efectos erráticos que no han logrado borrar la tradicional percep-
ción, heredada de la Conquista, que se tiene de la población indígena: la de un sector 
con desventajas culturales aparentes que han impedido su pleno reconocimiento e 
integración a la sociedad. (Casillas Muñoz y Santini, 2006, p.29)
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La primera sede de la UNICH se establece en San Cristóbal de Las Casas, y posteriormente se 
abren las Unidades Académicas Multidisciplinarias (UAM) en los municipios de Oxchuc, Las Marga-
ritas, Yajalón y Valle de Tulijá. Las licenciaturas que se ofertan actualmente son: Agroecología, Co-
municación Intercultural, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo, Lengua 
y Cultura y Médico Cirujano, además se ha extendido la oferta académica a posgrados, actualmen-
te cuenta con dos, Maestría en Economía social y Solidaria y la Maestría en Estudios Interculturales, 
ambos programas forman parte de Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONAHCYT).

Entre las variedades lingüísticas  de estudiantes que han tenido la UNICH son el Acateco, Cas-
tellano, Ch’ol, Chuj, Kanjobal, Mam, Maya, Tojol-ab’al, Tseltal, Tsoltsil, Zoque, Mixteco, Zapoteco, La-
candón, entre las que sobresalen, por la zona en la que se encuentra la sede y las UAM, el Tsotsil y 
Tseltal; aunque de acuerdo con los informes públicos de dicha universidad, del total de la población 
estudiantil que ha estado y está en las aulas el mayor porcentaje habla castellano y aunque la pro-
porción es cercana al 50 porciento, sigue estando por debajo de la mitad, esto es un dato impor-
tante si se considera que la universidad fue creada para dar atención a los grupos de comunidades 
originarias, aquí cabría realizar un análisis más profundo en el que no solo implique a la universidad 
sino a los aspectos económicos, culturales y sociales de la región donde se imparten los progra-
mas académicos.

Acceso a la educación superior para mujeres 
Un aspecto a considerar es que Chiapas es un estado multicultural donde convergen una gran 

variedad de usos y costumbres, donde las mujeres siguen enfrentando marcadas desigualdades 
pues, aunque logran acudir cada vez más a los espacios académicos, específicamente a los de 
educación superior, de acuerdo con investigaciones realizadas en la zona se muestra que sigue 
siendo difícil su incursión a los espacios laborales y el regreso a sus comunidades para muchas 
de ellas no es una opción, sin embargo los ingresos, es decir la matrícula encontramos que las 
mujeres en términos cuantitativos, ingresan. Por lo anterior resulta relevante conocer la forma en 
que las mujeres se han incorporado a los espacios de educación superior, específicamente en la 
UNICH, lo que más adelante nos dará paso para.

De acuerdo con el informe que presentó el primer rector de la UNICH, Andrés Fábregas Puig, en 
2009 egresaron 449 estudiantes de 662 que ingresaron de la primera generación, las licenciaturas 
que cursaron fueron: Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural y Desarro-
llo Sustentable, para ese mismo año ya contaban con una matrícula de mil 388 estudiantes de los 
cuales 692 eran mujeres y 696 hombres y más del 50 % eran hablantes de una lengua originaria.

A continuación, se muestra la matrícula de manera histórica por cohortes de 2 años que nos 
permita observar el acceso a la universidad desagregada por sexo. 
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         Tabla 1 Matrícula de la UNICH desagregadas por sexo
          
     

          Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de los informes rectorales y datos proporcionados por el 
          Departamento de Control Escolar de la UNICH

Como se puede apreciar en la tabla anterior la matrícula se encuentra en general en propor-
ciones equilibradas cercanas al 50 porciento, con lo que se observa que el acceso que han tenido 
las jóvenes en esta zona del estado en el modelo de Universidad Intercultural ha sido igualitario, 
incluso en el último cohorte (2021) que se presenta podemos encontrar una superioridad en re-
lación con los estudiantes hombres.

En cuanto al género, la matrícula de la UNICH en el semestre enero-junio de 2021 estuvo integra-
da por 796 mujeres (56.0 %) y 634 hombres (44.0 %). Esta relación era de 50 % en el semestre esco-
lar enero-junio 2019 (UNICH, 2019). En 2021 la superioridad numérica de las mujeres se mantiene 
en las Licenciaturas de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Médico Cirujano y Derecho Intercul-
tural, mientras que en Desarrollo Sustentable es de 50 % y en Comunicación Intercultural se invierte 
a favor de los hombres que representan el 60 % de la matrícula inscrita (Universidad Intercultural 
de Chiapas, 2021, p.33).Y aunque aquí faltaría poner la cohorte de 2023, aún no se encontraban 
disponibles los datos pues fueron solicitados en ese mismo año.

Los datos que se presentan muestran un acceso igualitario de hombres y mujeres a la UNICH, 
incluso superior en los últimos años lo que nos da datos concluyentes sobre el ingreso de las 
mujeres, datos que son bastante positivos considerando el contexto socio-cultural de la entidad. 
Falta realizar el análisis de las mujeres que son originarias y/o hablantes de lenguas originarias 
ya que de acuerdo con los datos analizados la proporción de estudiantes provenientes de pue-
blos originarios es inferior al 50 por ciento. 

Ahora bien, a continuación se muestran son los ingresos, debido a lo que se expone en la Tabla 
1 es la matrícula total, en la Tabla 2 se pondrán los accesos a la universidad por generaciones, 
cabe destacar que los datos que se tiene son desde el 2009 a partir de la quinta generación de 
ingreso, donde se sigue manteniendo elevada el ingreso de las mujeres a la universidad.
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         Tabla 2 Ingresos a la UNICH desagregadas por sexo y generación
     
        

         Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de los informes rectorales y datos proporcionados por el 
         Departamento de Control Escolar de la UNICH.

CONCLUSIONES
Para concluir esta ponencia es necesario exponer estos temas para promover sociedades más jus-
tas y solidarias, es necesario que se expongan aspectos relacionados con la perspectiva de género, 
en este caso con las mujeres de comunidades indígenas que ingresan a la educación superior. 

Se pretende con este proyecto de investigación dar conocer las particularidades y experien-
cias de las estudiantes y egresadas de la UNICH y poder incidir este contexto marcado por histó-
ricas desigualdades, ya que estas mujeres al obtener su formación profesional puedan incidir en 
estos contextos de donde son originarias o que puedan incidir en contextos con bajo índice de 
desarrollo humano.

Ahora bien, los datos estadísticos siempre han sido importantes, son indicadores que muestran 
una radiografía de las situaciones que acontecen en los países, sobre cualquier tipo de situación, 
sin embargo, muchas veces esos datos muestran situaciones que en la realidad no han modificado 
o transformado los espacios socio-culturales, eso es lo que sigue para esta investigación.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
El impacto que este tema de investigación puede llegar a tener en el contexto en el que se pre-
senta puede llegar a ser muy importante, pues pretende visibilizar las situaciones a las que se 
han enfrentado como estudiantes y egresadas para observar la vinculación que pueden llegar a 
tener. También se ha tenido vínculos con organizaciones civiles que cuentan con programas de 
apoyo a estudiantes con proyectos productivos lo que puede llegar a realizar transferencia de 
conocimientos y acciones.
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Acceso y uso del agua de las mujeres en las 
comunidades rurales de Tumbalá, Chiapas

Cruz-López, Gloria Esperanza1* y Ocampo-Guzmán, María Guadalupe1

RESUMEN
El agua es un recurso fundamental para la vida. 
La Constitución Mexicana, en el artículo 4º, párra-
fo 6, establece el derecho humano al agua, que 
señala: “Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consu-
mo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible.” Sin embargo, el 
ejercicio de este derecho sigue siendo una cues-
tión pendiente, especialmente en los espacios 
rurales. Según el Banco de México (2022), el 15.1 
% de la población del país vive en regiones que 
enfrentan graves problemas de escasez de agua. 
Aunque la insuficiencia en el acceso al agua afec-
ta de manera diferenciada a hombres y mujeres, 
en los espacios rurales, las mujeres destinan más 
tiempo que los hombres a la carga de agua y es-
tán más comprometidas con su cuidado y con la 
salud de sus familias. Esto afecta la organización 
intrafamiliar y la distribución de la mano de obra. 
El objetivo de esta ponencia es describir la partici-
pación de las mujeres en el abastecimiento y uso 
del agua en tres comunidades rurales de Tumba-
lá, Chiapas: Álvaro Obregón Planada, Obregón la 
Loma y Sombra Grande. Se analizará cómo la pri-
vación del servicio de agua potable incrementa la 
carga de trabajo de las mujeres.

PALABRAS CLAVE
Género, Agua, Desigualdad, Chiapas 

ABSTRACT
Water is a fundamental resource for life. The 
Mexican Constitution, in Article 4, paragraph 6, 
establishes the human right to water, which sta-
tes: “Every person has the right to access, dis-
posal and sanitation of water for personal and 
domestic consumption in a sufficient, healthy, 
acceptable and affordable manner.” However, 
the exercise of this right remains a pending is-
sue, especially in rural areas. According to the 
Bank of Mexico (2022), 15.1 % of the country's 
population lives in regions that face serious 
water shortage problems. Although insufficient 
access to water affects men and women diffe-
rently, in rural areas, women spend more time 
than men carrying water and are more commi-
tted to caring for it and the health of their fami-
lies. This affects intra-family organization and 
the distribution of labor. The objective of this 
paper is to describe women's participation in 
the supply and use of water in three rural com-
munities in Tumbalá, Chiapas: Álvaro Obregón 
Planada, Obregón la Loma and Sombra Grande. 
It will analyze how the deprivation of drinking 
water service increases women's workload.

KEYWORDS
Gender, Water, Inequality, Chiapas
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INTRODUCCIÓN
En la ponencia la discusión se centra en el problema de la disponibilidad y uso del agua por par-
te de las mujeres en tres localidades rurales de Tumbalá, Chiapas. La investigación aborda la 
perspectiva de las mujeres en relación con el acceso y uso diario del agua, ya que actualmente 
enfrentan diversos problemas con el suministro cotidiano. 

La escasez de agua tiene impactos diferenciados en los distintos segmentos de la población. 
Las mujeres en las áreas rurales enfrentan importantes limitaciones derivadas de desigualdades 
sociales, económicas y culturales, lo que complica y vuelve conflictivo el acceso al agua.

En los espacios rurales, existe una fuerte demanda de agua para usos múltiples, como el do-
méstico, el riego de traspatio, la crianza de aves de corral y la ganadería. Esta demanda hace difícil 
separar los diferentes usos debido a la falta de un servicio básico adecuado. Además, los servicios 
de agua y saneamiento inadecuados obligan a la población rural a hacer arreglos propios, muchas 
veces inestables, para satisfacer sus necesidades básicas de agua. Por ejemplo, muchas perso-
nas, principalmente las mujeres, deben acarrear agua desde lugares lejanos y a menudo se ven 
obligadas a pagar precios altos a vendedores por pequeñas cantidades del líquido (Reyna, 2011).

En las tres comunidades estudiadas, el servicio de agua se gestiona a través de los Comités 
Comunitarios de Agua, una figura organizativa que toma decisiones sobre el agua, fortalece el 
sentido de comunidad y reduce problemas relacionados con el acceso a los recursos comunes. 
En estas localidades rurales, el agua se ha convertido en una fuente de poder; pertenecer al sis-
tema normativo local otorga autoridad a los actores sociales y permite la generación de ciertas 
expresiones de poder (Soares, 2021).

Además, existen problemas que impiden dotar a las comunidades rurales de la infraestructura 
necesaria para satisfacer las necesidades esenciales de agua. Por lo tanto, se pretende analizar 
los procesos de gestión y acceso al agua desde un enfoque territorial y de género. Se explicará el 
proceso en función de la carencia, las formas de participación de las mujeres en las actividades 
relacionadas con el agua, y se identificarán las relaciones entre mujeres y hombres en torno al 
líquido, las maneras de uso, los problemas individuales y las habilidades empleadas por las mu-
jeres para resolver los problemas relacionados con el agua.

METODOLOGÍA
El proceso investigativo se basó en estudios exploratorios y en un acercamiento a la realidad 
social del territorio, con el propósito de obtener información empírica que permitiera describir y 
explicar la disponibilidad y el uso del agua en las tres localidades rurales de Tumbalá, Chiapas.

Dadas las características del problema de investigación, se empleó un método cualitativo, uti-
lizando la etnografía, la observación y las entrevistas como técnicas principales. Estas técnicas 
se ajustaron a las preguntas y objetivos de investigación, así como a las dimensiones y catego-
rías de análisis, con el fin de identificar y analizar las principales problemáticas que enfrentan las 
mujeres en el uso del agua en las localidades rurales de Tumbalá.

La unidad de estudio se conformó por una muestra intencionada de 30 mujeres, distribuidas 
en 10 por cada localidad. Además, se realizaron entrevistas a diversos actores relacionados con 
la gestión del agua, como los integrantes del COPLADEM de cada comunidad, funcionarios del 
gobierno municipal encargados del agua y miembros de los Comités de cada localidad.

Se llevó a cabo la revisión documental (libros, revistas, periódicos, tesis, etc.) que facilitaron la 
discusión teórica, los antecedentes de la investigación y la recopilación de datos específicos del 
contexto del problema de estudio. También se implementaron la observación simple y participante, 
lo que permitió profundizar el análisis sobre la disponibilidad del agua.
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Las entrevistas se realizaron con el objetivo de identificar las relaciones entre los actores y profundi-
zar el análisis sobre la disponibilidad y el uso del agua en las comunidades rurales de Tumbalá. Para 
ello, se elaboró un guion de preguntas y se utilizaron grabaciones de audio junto con un cuaderno 
de notas de campo. La sistematización de los datos se realizó utilizando el software ATLAS-T, el 
programa SPSS y el Paquete de Office (Word y Excel). La interpretación y el análisis de los datos se 
realizaron de acuerdo con los conceptos, las categorías de análisis y las características del contexto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el trabajo de campo se observó que de las tres localidades solo una de ellas cuenta con el servi-
cio de agua potable, que se suspende en la temporada de estiaje. Las fuentes de abastecimiento de 
agua en la localidades provienen principalmente de manantiales, norias y arroyos. En estas fuentes, 
la población construye pequeños pozos artesanales para acumular el agua que recolectan manual-
mente. Sin embargo, estas fuentes enfrentan serios problemas de escasez debido a la ausencia de 
lluvias y al incremento de la temperatura.

La gestión y el uso del agua varían entre las tres localidades rurales. Aunque las asambleas co-
munitarias influyen en la gestión y toma de decisiones, la participación femenina en estas decisiones 
es mínima. Después de las asambleas, los integrantes del comité de agua se reúnen para coordinar 
su trabajo, pero en Álvaro Obregón Planada, la división del comité por cuestiones electorales impide 
una integración efectiva. Es necesario que cada integrante coopere para mejorar la disponibilidad de 
agua y que tanto el gobierno municipal como las autoridades comunitarias intervengan para forta-
lecer el tejido social.

En Obregón la Loma, la división entre los miembros de la comunidad ha provocado el desperdicio 
de recursos públicos. Las tuberías fueron cortadas y vendidas antes de ser utilizadas, haciendo que 
los esfuerzos y gastos para construir un sistema de agua entubada fueran en vano.

En Sombra Grande, el comité comunitario gestiona el abastecimiento de agua desde las asam-
bleas, constituyendo el Comité de Agua Entubada con autoridad para decidir el diseño y operación 
del programa de abastecimiento, solicitando la cooperación comunitaria.

Cuando suben el agua solo les favorece a los de la parte de arriba y los de abajo ya no nos toca 
nada, todo se queda en la parte de arriba, acá no me llega y eso que mi llave está abajo, ahora los 
que tienen en el cerro su llave menos les llega en esta temporada (J. Gómez de Sombra Grande, 
comunicación personal, 1 de marzo de 2024).

En los hogares de las tres localidades indígenas de Tumbalá, el abastecimiento de agua recae di-
rectamente sobre las mujeres del hogar, quienes asumen esta responsabilidad a pesar de las limita-
ciones que enfrentan. Estas limitaciones incluyen barreras que restringen la participación femenina 
en diversas actividades de gestión del agua a nivel comunitario. Mientras tanto, los hombres se de-
dican exclusivamente al trabajo en el campo y priorizan el uso del agua para la producción agrícola, 
en contraste con las mujeres que priorizan su uso doméstico. Este rol otorga a las mujeres un papel 
protagónico en las tres localidades, ya que sin agua la comunidad misma no podría existir; el agua 
es esencial para la vida.

Se identificó que las mujeres tienen prácticas y formas propias para el acceso y uso del agua. Por 
ejemplo, en la localidad que cuenta con agua entubada, el suministro de agua potable es temporal 
y se suspende durante la temporada de estiaje (tres meses), esto obliga a las mujeres a recolectar 
agua de otras fuentes o en su caso a comprar pipas de agua. En usual que en las tres localidades re-
colecten agua de lluvia mediante sistemas de captación rústicos, y en dos de ellas también realizan 
el acarreo de agua desde las norias y arroyos, lo que les demanda gran parte de su tiempo diario. 
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Además, desarrollan dinámicas y estrategias propias para asegurar un suministro constante de 
agua en sus hogares y evitar conflictos.

Las mujeres han implementado diversas estrategias para acceder al agua en las localidades rurales de 
Tumbalá, tales como:

• Organización Comunitaria: Ante la falta de acción de los comités de agua, las mujeres se han 
organizado a nivel familiar para resolver los problemas de disponibilidad y abastecimiento 
de agua en sus hogares. Han formado grupos de familias y han establecido mecanismos de 
cooperación para asegurar el acceso al recurso en las distintas fuentes disponibles.

• Reutilización del agua: En algunas comunidades, las mujeres han desarrollado métodos para 
reutilizar el agua ante la falta de abastecimiento. Esto incluye la reutilización de agua domés-
tica para otros usos y la implementación de prácticas de ahorro.

• Negociación y colaboración: Las mujeres han participado en negociaciones permanentes 
para el acceso y uso del agua. Han buscado acuerdos intercomunitarios y trabajan en con-
junto para superar los conflictos y garantizar el suministro de agua a sus viviendas.

• Durante la temporada de estiaje, el agua de pozos y manantiales disminuye en cantidad. 
Además, no todas las familias cuentan con tanques de almacenamiento, lo que compromete 
tanto la calidad como la cantidad de agua disponible. Durante esta temporada, el gasto fami-
liar por agua aumenta, ya que muchas familias se ven obligadas a comprar agua en rotoplas, 
generando un gasto extra, especialmente para las mujeres.

• En términos generales, se observa que las mujeres enfrentan varias problemáticas relacio-
nadas con el uso del agua en las tres localidades rurales de Tumbalá:

• Desigualdad de Género: Las mujeres tienen un acceso restringido al agua debido a factores 
sociales como la clase, la etnia y las imposiciones culturales comunitarias. La responsabili-
dad del abastecimiento de agua recae principalmente en las mujeres y niñas, quienes deben 
acarrear agua a largas distancias.

• Falta de Compromiso de los Comités de Agua: Los hombres que integran los comités de 
agua a menudo muestran irresponsabilidad en el ejercicio de sus cargos, lo que resulta en 
una gestión deficiente del recurso hídrico.

• Problemas de Infraestructura: En Obregón Loma, la infraestructura del sistema de agua 
entubada fue dañada y no se logró su funcionamiento adecuado. En Sombra Grande, el 
tanque de almacenamiento de agua quedó fuera de servicio, afectando principalmente a 
las mujeres y niñas.

• Conflictos Políticos y Religiosos: Las diferencias políticas y religiosas en las comunidades 
han roto los acuerdos de uso compartido de la infraestructura de agua, lo que tensiona aún 
más el acceso al recurso

CONCLUSIONES
Existen diferencias significativas en la organización para la distribución del agua en las comuni-
dades rurales. En estos espacios, la distribución del agua es peculiar, ya que se realiza a través 
de las familias locales. Entre los problemas de disponibilidad y uso del agua en las comunidades, 
destacan las diferencias de género en el acceso y control del recurso. Por ejemplo, la falta de ac-
ceso al agua afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, quienes enfrentan restriccio-
nes sociales relacionadas con clase, etnia e imposiciones culturales comunitarias (Puri, 2012).

El descuido de los manantiales ha llevado a su deterioro, haciéndolos inservibles. Esto repre-
senta un grave problema en la localidad, obligando a las mujeres a organizarse para acceder al 
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agua mediante convenios con otras familias que poseen pozos grandes o a través del acarreo 
constante de agua a largas distancias.

La participación de los actores públicos en la gestión del agua es desigual. El gobierno del es-
tado no cuenta con presupuesto para construir sistemas de agua potable en el municipio, incum-
pliendo su obligación constitucional. Los acuerdos intercomunitarios son complicados debido a 
la defensa de intereses políticos, lo que reduce la voluntad de cooperación.

En las localidades estudiadas se observaron diferencias políticas y religiosas que rompieron 
acuerdos sobre el uso compartido de la infraestructura de tanques de almacenamiento, afectan-
do el acceso al agua. Los tanques quedaron fuera de servicio, aumentando la carga para mujeres 
y niñas, quienes deben acarrear agua desde largas distancias.

En las comunidades indígenas, el abastecimiento de agua para las necesidades básicas de las 
familias recae en las mujeres del hogar, quienes, ante la inacción de los hombres del comité de 
agua, se organizan para resolver los problemas de disponibilidad.

En términos generales, se evidencia que las mujeres en las comunidades rurales de Tumbalá, 
Chiapas, enfrentan una serie de desafíos debido a la escasez y al acceso desigual al agua. Históri-
camente subordinadas por normas patriarcales, las mujeres enfrentan discriminación y exclusión 
en la gestión del agua, limitando su participación en decisiones clave. Esta desigualdad se refleja 
en la carga desproporcionada de responsabilidades domésticas y la falta de acceso a recursos bá-
sicos como el agua potable, perpetuando un ciclo de pobreza y marginación. Es esencial promover 
una participación equitativa de género y empoderar a las mujeres desarrollo para transformar 
estas dinámicas injustas, asegurando un más justo e inclusivo en estas comunidades.

REFERENCIAS
CONAGUA (2016) Estadísticas del Agua en México disponible en https://agua.org.mx/wp-content/

uploads/2017/03/Estadisticas-del-Agua-en-Mexico_2016.pdf
Puri, Lakshmi (2012). Perspectivas de género en materia de agua y seguridad alimentaria. ONU Mujeres. 

Disponible en https://www.unwomen.org/es/news/stories/2012/8/gender-perspectives-on-wa-
ter-and-food-security

Reyna Bensusán, Natalia (2011). Retos de la gestión sustentable de los servicios de agua y saneamiento 
en comunidades rurales. Caso de estudio de Tacotalpa, Tabasco. CEPAL.

Soares, Denise (2021). Ecología política y gestión del agua en territorios rurales Caso El Mirador, México. 
Disponible en http://repositorio.imta.mx/bitstream/handle/20.500.12013/2294/OT_305.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11 
ISSN: 2395-8111 533

Análisis de la brecha laboral en México desde la perspectiva de género

Juárez-González, Ángel Yahir1* y Vidal-Fócil, Ana Bertha1 

RESUMEN
En México, la brecha laboral de género es una 
problemática que no sólo impacta negativa-
mente a los individuos, sino a la economía en 
general. Esta se caracteriza por injusticias y 
desigualdades que afectan aspectos como la 
equidad, la justicia social y el desarrollo profe-
sional. El objetivo de esta investigación es iden-
tificar las causas y consecuencias de la brecha 
laboral en el país. Para ello, como metodología, 
se realizó un análisis cualitativo desde la pers-
pectiva de género, teniendo como base la revi-
sión documental. Como resultado, se tiene que, 
a pesar de los avances en el tema de la edu-
cación, se identifican desigualdades laborales 
ocasionados principalmente por el aumento 
del nivel de brecha salarial que obstaculiza el 
acceso a puestos laborales de liderazgo para 
las mujeres. Ante esto, y en concordancia con 
algunos autores, se concluye que es indispen-
sable hacer conciencia en los lugares de traba-
jo para la puesta en marcha de la perspectiva 
de género como alternativa viable para reducir 
esas desigualdades.    

PALABRAS CLAVE
Género, salarios, desigualdad, mujeres.

ABSTRACT
In Mexico, the gender labor gap is a problem 
that not only negatively impacts individuals, but 
the economy in general. This is characterized by 
injustices and inequalities that affect aspects 
such as equity, social justice, and professional 
development. The objective of this research is 
to identify the causes and consequences of the 
labor gap in the country. To do this, as a metho-
dology, a qualitative analysis was carried out 
from the gender perspective, based on the do-
cumentary review. As a result, despite progress 
in education, labor inequalities are identified, 
mainly caused by the increase in the level of the 
wage gap that hinders access to leadership po-
sitions for women. Given this, and in agreement 
with some authors, it is concluded that it is es-
sential to raise awareness in the workplace to 
implement the gender perspective as a viable 
alternative to reduce these inequalities.
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INTRODUCCIÓN
La brecha laboral de género representa una de las principales problemáticas en el sector laboral 
de México, se caracteriza por desigualdades e injusticias que afectan aspectos como la equidad, 
la justicia social y el desarrollo profesional. Esta problemática no solo impacta negativamente a 
ciertos individuos, sino también a la sociedad y la economía en general. A pesar de los avances en 
la educación y el incremento en la participación laboral de las mujeres, aún persisten disparidades 
en términos de oportunidades de empleo, salarios y acceso a puestos de liderazgo (Salas 2023). 

Las oportunidades laborales y las remuneraciones varían según el nivel educativo, donde las 
mujeres con niveles educativos más altos enfrentan obstáculos para acceder a puestos de lide-
razgo y salarios equitativos por lo que se busca proponer una solución para reducir las brechas 
laborales para que exista igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo y crear ambientes de tra-
bajos más sanos. En ese sentido la presente investigación tiene como objetivo analizar e identifi-
car las causas y consecuencias de la brecha laboral de género, así como proponer la aplicación de 
la perspectiva de género como una solución para fomentar sociedades más justas y equitativas.

METODOLOGÍA
La presente investigación es documental de tipo cualitativo, apoyada en fuentes secundarias de 
información como libros, artículos científicos, así como la base de datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). El análisis se centró en revisar la literatura existente y disponible 
sobre estudios previos y datos estadísticos que abordan la brecha laboral de género y su aplica-
ción en la perspectiva de género en el sector laboral.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La brecha de género abarca una amplia gama de disparidades y desigualdades que existen entre 
hombres y mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad. Estas pueden manifestarse en términos 
de derechos, recursos, oportunidades, y también en cuestiones como el acceso a la educación, la 
participación en la vida política y laboral, la remuneración, la salud y la seguridad (Barrón, 2018).

En el ámbito laboral las brechas de género son la desigualdad que existe entre hombres y 
mujeres y que perjudica mayormente a las mujeres ya que son consideradas el sexo débil y por 
lo tanto les resulta difícil poder conseguir un empleo a comparación de un hombre. Al tener un 
trabajo tienen dificultades en poder conseguir un mejor puesto y mejor pagado, en el sector pú-
blico ocupan menos puestos y también puestos bajos, otro aspecto es que al existir estas bre-
chas de género las mujeres cuentan con menos acceso a educación y reducen sus posibilidades 
de adquirir mayor preparación profesionalmente (Organización Internacional del Trabajo, 2018). 
Aunque en las últimas décadas las mujeres han incrementado su nivel de educación y su incor-
poración en el mercado laboral, siguen existiendo estas desigualdades por el género (Lagarde, 
2016). Considerando que también pueden darse estas brechas de género en los hombres por 
diversas características que le causen una desigualdad en comparación a las mujeres.

Condiciones laborales
Según un estudio del INEGI con respecto a los trabajadores que perciben más de cinco salarios 
mínimos por mes. Las mujeres solo ocupan el 29 % mientras que los hombres ocupan la mayor 
parte con un 71 %. Esta se refiere a las diferencias de salarios, sin embargo, existe una gran des-
igualdad con respecto a las oportunidades de adquirir un empleo, prestaciones, o el puesto de 
trabajo deseado. Las mujeres de nuestro país representan el 52 % de la población y su aportación 
a la fuerza laboral representa cerca del 40 %. Hasta agosto de 2022, cuatro de cada diez personas 
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ocupadas en el país eran mujeres, con un equivalente a 22.8 millones de trabajadoras (Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), 2022). 

En 2022, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) adscrita al INEGI 
destacó las diferencias en el ingreso promedio por trimestre entre mujeres y hombres, así como el 
promedio total, donde la diferencia en el ingreso promedio para las mujeres fue de $19,081 pesos 
trimestrales, para los hombres fue de $29,285 pesos trimestrales, en el cual el ingreso promedio 
total, considerando tanto a mujeres como a hombres, fue de $24,414 pesos por trimestre. La di-
ferencia entre el ingreso promedio de hombres y mujeres destaca una brecha salarial de género 
significativa. En este caso, los hombres perciben en promedio mayores salarios que las mujeres. 
Este promedio de $24,414 pesos reflejan un promedio ponderado de los ingresos de mujeres y 
hombres, al tener en cuenta la proporción de cada grupo en la población total. Estos datos son fun-
damentales para comprender las disparidades salariales entre los géneros y para informar políticas 
y acciones que busquen abordar la brecha salarial de género en México (Patiño, 2023; INEGI, 2022). 

En la gráfica 1 se presenta una comparación de las remuneraciones salariales en 2022 con 
relación al rango de edad. Los mejores salarios se encuentran en el rango de edad entre 30 a 39 
años, 40 a 49 años y 50 a 59 años, no obstante, persiste una diferencia significativa en las remu-
neraciones salariales de los hombres con respecto a las mujeres, en el que estás últimas debido 
a su género y otros factores perciben salarios menores a diferencia de los hombres. 
      

                 Gráfica 1 Ingresos por edad entre hombres y mujeres

               

Fuente: elaboración propia con base en Expansión (2023). 

En el rango de edad de 50 a 59 años existe una brecha salarial de $14,295 pesos trimestrales, 
en promedio, una mujer en este grupo percibe $23,652 pesos, mientras que un hombre ingresa 
$37,947 pesos, al ser las edades con mejor sueldo. Las edades que perciben menor cantidad de 
ingresos se encuentran en el rango de 12 a 19 años, por ende, las mujeres ganan en promedio 
$5,282 pesos por trimestre, mientras que los hombres ganan $7,544 pesos (INEGI, 2022). Estos 
resultados subrayan las diferencias significativas en los ingresos entre mujeres y hombres en 
diferentes etapas de la vida. 

A continuación, en el cuadro 1 se presentan los principales factores que coadyuvan a la brecha 
laboral de género. 
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Tabla 1 Factores contribuyentes a la brecha laboral de género

      

Fuente: elaboración propia con base en Angulo (2022), Stimulus (2023) y Ramírez (2022).

Aplicación de la perspectiva de género
La perspectiva de género es fundamental para abordar y reducir las desigualdades de género en 
el mercado laboral mexicano. Según diversos autores como Stimulus (2023) y Ramírez (2022) 
este enfoque implica:

• Examinar de que forma las cuestiones de género afectan a las personas en sus lugares de 
trabajo.

• Implementar políticas y prácticas que promuevan la igualdad de género.
• Capacitar y orientar a los empleados para identificar y combatir la discriminación de géne-

ro y promover un entorno de trabajo más incluyente. 
Con los resultados de esta investigación se identificó la persistencia de las desigualdades de 

género en el sector laboral a pesar de los avances en educación y participación laboral de las 
mujeres. Las brechas salariales y las barreras para acceder a puestos de liderazgo son aspectos 
claros de estas desigualdades. La discriminación de género y otros factores como la edad y la 
raza contribuyen de manera significativa a estas brechas.

La puesta en marcha de la perspectiva de género en el lugar de trabajo es identificada como 
una solución viable para reducir estas desigualdades. Este enfoque no solo promueve la igualdad 
de oportunidades, sino que también permite la creación de entornos laborales más equitativos e 
inclusivos. La formación y hacer conciencia acerca de la perspectiva de género son indispensa-
bles para su aplicación efectiva en todos los niveles de la sociedad y el sector laboral.

CONCLUSIONES
La brecha laboral de género en México es una problemática latente que abarca diferentes áreas 
como la educación, la participación laboral y las disparidades salariales. Enfrentar estas des-
igualdades es indispensable para fomentar un desarrollo más sostenible y equitativo. La pers-
pectiva de género se presenta como una herramienta clave para abordar estas desigualdades, 
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promoviendo la igualdad de oportunidades y la distribución justa de los salarios. La aplicación de 
este enfoque no solo se centra en la igualdad de oportunidades, sino que también promueve el 
desarrollo personal y profesional de la fuerza laboral mexicana, independientemente de su géne-
ro. Solo a través de un verdadero compromiso firme con la equidad de género se podrán reducir 
las brechas laborales y avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada. 

Las instituciones de gobierno y las empresas deben desempeñar un papel crucial en la reduc-
ción de la brecha de género a través de la implementación de políticas inclusivas que coadyuven 
a la promoción de un entorno laboral más equitativo. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Los resultados de esta investigación se orientan hacia los estudiosos de la paridad de género en 
México, así como a los responsables de formular políticas en los tres niveles de gobierno. 
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Análisis de las políticas de igualdad de género y derechos humanos 
en la UNACH Campus IX, Tonalá

Hernández-De Los Santos, Conchita Jacqueline1*

RESUMEN
El objetivo general de la presente investigación 
es el reconocimiento y análisis del impacto que 
ha generado la ejecución de las políticas públi-
cas de género en las mujeres universitarias de 
la UNACH. Mientras que en los objetivos espe-
cíficos se indagaron los antecedentes históricos 
de la violencia de género y la transversalidad 
en universidades públicas. La metodología de 
investigación adoptada es un enfoque mixto, 
que combina métodos cualitativos y cuantitati-
vos para proporcionar un análisis completo de 
los efectos de la implementación de la transver-
salidad de género y derechos humanos en las 
mujeres universitarias de la UNACH Campus IX, 
Tonalá, Chiapas, durante el periodo 2023-2024. 
Asimismo, los datos obtenidos en la sección de 
resultados y discusión, se puede afirmar que la 
mayoría de las mujeres universitarias identifican 
las herramientas de prevención contra diversas 
formas de violencia, especialmente la de género 
en sus diversas manifestaciones como el aco-
so, el hostigamiento, la violencia física, psicoló-
gica y sexual. Además, tienen conocimiento de 
las normativas que las protegen, así como de 
sus derechos humanos.

PALABRAS CLAVE
Género, derechos humanos, mujeres, violencia 
de género, transversalidad.

ABSTRACT
The general objective of this research is to re-
cognize and analyze the impact generated by 
the implementation of gender public policies on 
university women at UNACH. The specific objec-
tives include exploring the historical background 
of gender-based violence and gender mainstrea-
ming in public universities. The research metho-
dology adopted is a mixed-method approach, 
combining qualitative and quantitative methods 
to provide a comprehensive analysis of the 
effects of implementing gender mainstreaming 
and human rights at UNACH Campus IX, Tonalá, 
Chiapas, during the period 2023-2024. Further-
more, based on the data obtained in the results 
and discussion section, it can be affirmed that 
the majority of university women identify pre-
ventive tools against various forms of violence, 
especially gender-based violence such as harass-
ment, physical, psychological, and sexual violen-
ce. They also have knowledge of the regulations 
that protect them, as well as their human rights.

KEYWORDS
Gender, Human rights, Women, Gender-based 
violence.
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INTRODUCCIÓN
La violencia de género constituye uno de los grandes desafios sociales más persistentes y com-
plejos que enfrentan las sociedades contemporáneas, lo que la convierte en una de las preocupa-
ciones prioritarias para los gobiernos en términos de sensibilización y erradicación de esta forma 
de violencia.

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU,1995) la violencia de género se define 
como:

Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, 
sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de liber-
tad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. (Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], 1995, como se citó en Expósito, 2011).

Derivado de los anterior, se aduce que estos desafios se manifiestan a partir de la violencia patriar-
cal que se constituye como un problema arraigado en las estructuras sociales, y en la era neoliberal 
implica un impacto adverso significativo en la vida de las personas, especialmente de las mujeres. 

La familia actúa como el principal agente socializador entre el individuo y el sistema. Según 
Millet, tres instituciones se entrelazan: la familia, la sociedad y el Estado. Visto desde un enfoque 
más privado, refleja y perpetúa el orden preestablecido de la jerarquía sexual y de dominación. Al 
mediar entre el individuo y la sociedad, la familia suple las autoridades políticas u otras formas de 
control en áreas donde estos son considerados insuficientes. (Amorós, 2005, citado en Carreño).

En el ámbito educativo público, el patriarcado en su fase neoliberal se ha manifestado de ma-
nera notable. Esto tiene un impacto directo en las mujeres estudiantes de diferentes edades que 
acuden a estas instituciones, quienes se enfrentan a prácticas y discursos que perpetúan diver-
sas formas de violencia, particularmente la violencia de género. Estas dinámicas no solo afectan 
su desarrollo académico, sino también su seguridad, lo que dificulta la posibilidad de avanzar 
hacia una sociedad más equitativa y justa.

El neoliberalismo es un modelo económico que perpetúa las desigualdades de clase. No sólo 
acrecienta las disparidades entre las personas ricas y aquellas que no tienen recursos, sino que 
favorece la creación de clases trabajadoras explotadas, entre las que destacan las mujeres. 
(García-Granero, 2018, p. 214)

Derivado de lo anterior, el problema de investigación se centra en analizar el impacto de la 
implementación de los programas o políticas públicas en materia de género en la Universidad 
Autonónoma de Chiapas. 

El objetivo general de la presente investigación es reconocer y examinar las consecuencias de 
la aplicación de estos programas y proyectos implementados en las mujeres universitarias de la 
referida institución educativa de nivel superior. 

Las categorías de análisis se abordan desde la perspectiva de los derechos humanos en su aná-
lisis integral, así como la teoría del género con un enfoque tridimensional que permite identificar las 
formas de violencia que predominan en los espacios universitarios y la categoría interserccional que 
cruza la vida de las mujeres universitarias que profundizan las formas de violencia y desigualdades. 

METODOLOGÍA
El método mixto adoptado en este estudio combina tanto enfoques cualitativos como cuantita-
tivos para obtener una comprensión profunda y detallada de la eficacia y eficiencia de la trans-
versalidad de género en la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus IX Tonalá (periodo 2023-
2024), desde la perspectiva de las mujeres universitarias.
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En el enfoque cualitativo, específicamente descriptivo-interpretativo, se exploraron las percep-
ciones, conocimientos y experiencias de las mujeres a través de técnicas como talleres, capacita-
ciones y charlas. Este enfoque permitió indagar en las subjetividades de las participantes y luego 
describirlas e interpretarlas en relación con la implementación de la transversalidad de género.

Además, se realizó una revisión exhaustiva de fuentes secundarias como artículos, revistas, 
libros, tesis y marcos legales. Esta revisión proporcionó un contexto histórico-social y jurídico 
fundamental para fundamentar el estudio y comprender mejor las dinámicas de género en el 
ámbito universitario.

Por otro lado, el método cuantitativo complementó esta aproximación al emplear encuestas 
cerradas de opción múltiple y abiertas. Estas encuestas permitieron recabar datos cuantitativos 
sobre características específicas de interseccionalidad entre las participantes, y estos datos se 
integraron y sistematizaron junto con la información cualitativa. Esta integración fue crucial para 
desarrollar el apartado de resultados y facilitar la discusión en el estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En resumen, se observa una aplicación integrada de las dimensiones normativas, fácticas y axioló-
gicas de los derechos humanos según la perspectiva de Gregorio Peces-Barba (2000) en el contexto 
específico de la universidad y las políticas y programas implementados en la referida universidad.

En conclusión de las encuestas realizadas, se observa que la mayoría de las mujeres univer-
sitarias reconocen las herramientas de prevención contra diversas formas de violencia, espe-
cialmente la de género en sus diferentes manifestaciones como el acoso, el hostigamiento, la 
violencia física, psicológica y sexual.

Sin embargo, a pesar de que muchas participantes reconocen los instrumentos de protección 
y defensa universitarios y han participado en actividades como talleres, charlas y conversatorios 
relacionados con la transversalidad de género, existe una falta de interés en profundizar en este 
procedimiento debido a percepciones de conflictos de interés, burocratización en el proceso y 
relaciones de poder entre el personal universitario y la comunidad estudiantil.
En términos generales, los efectos de la transversalidad de género en la comunidad universitaria, 
específicamente en las mujeres más vulnerables en estos contextos, se reflejan en un mayor co-
nocimiento de las normativas que las protegen, así como de sus derechos humanos
                      
                                Figura 1. Escuestados por género

                          

  

                               
                Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES
En relación a la hipótesis y la pregunta general planteadas, podemos confirmar que la implemen-
tación de las políticas direccionadas en materia de género y derechos humanos ha generado 
efectos constructivos y beneficiosos entre las y los miembros de la comunidad universitaria, 
específicamente entre las mujeres universitarias que experimentan mayor incidencia de violencia 
de género en estos entornos.

La transversalidad de género ha tenido un impacto positivo en su proyecto de vida social y de-
sarrollo profesional. El interés en comprender la perspectiva de género ha fortalecido el proceso 
de transformación social y la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos dentro de 
la comunidad universitaria, tanto antes, durante y después de los periodos establecidos en este 
estudio (2023-2024). La implimentación de estas políticas públicas conocidas como transversa-
lidad de género en dicha universidad deberán trascender en el interior de la institución como lo es 
en la función administrativa universitaria. El aprendizaje sobre género debe ser accesible y rele-
vante para toda la comunidad universitaria; es fundamental reflexionar, teorizar e implementarlo 
en todos los espacios de la universidad.
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Categorías interseccionales de las mujeres en carreras 
STEM en la FCFM de la UNACH

Gutiérrez-Vázquez, Greysi Crystabel1* y Cruz-Rueda, Elisa1

RESUMEN
En el presente trabajo de investigación a través 
de la teoría feminista interseccional y metodo-
logía feminista se analizan las trayectorias es-
colares de las mujeres estudiantes de carreras 
STEM de la Facultad de Ciencias en Física y Ma-
temáticas de la Universidad Autónoma de Chia-
pas. Logramos evidenciar algunas categorías 
las cuales consideramos son las más recurren-
tes y alimentan la escasa o nula participación 
de las mujeres en estas áreas de estudio, para 
ello analizamos las políticas públicas que incor-
poran el enfoque de género que buscan atender 
las necesidades de integración de las mujeres 
en los amplios ámbitos de la sociedad, reco-
nociendo que aún se encuentran sometidas a 
discriminaciones, subordinaciones, exclusiones, 
dependencias, entre otros, desencadenado por 
las prácticas sociales y concepción cultural que 
son las determinantes de los mismos. Eviden-
ciamos que los temas de las mujeres en institu-
ciones universitarias incluyen cuestiones socia-
les, el reconocimiento del trabajo de cuidados y 
domésticos, la falta de aceptación del aporte de 
las mujeres en ámbitos estudiantiles y el cues-
tionamiento del fallo en la igualdad.

PALABRAS CLAVE
Feminismo, STEM, Intersectionalidad

ABSTRACT
In this research work, through intersectional 
feminist theory and feminist methodology, the 
school trajectories of female STEM students at 
the Faculty of Physics and Mathematics Scien-
ces of the Universidad Autónoma de Chiapas 
are analyzed. We were able to highlight some 
categories which we consider to be the most 
recurrent and feed the little or no participation 
of women in these areas of study, for this we 
analyzed the public policies that incorporate 
the gender approach that seek to address the 
integration needs of women in the broad areas 
of society, recognizing that they are still subject 
to discrimination, subordination, exclusions, 
dependencies, among others, triggered by the 
social practices and cultural conception that 
are the determinants of them. We show that 
women's issues in university institutions inclu-
de social issues, the recognition of care and do-
mestic work, the lack of acceptance of women's 
contributions in student environments and the 
questioning of the failure to achieve equality.  

KEYWORDS
Feminism, STEM, Intersectionality.
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INTRODUCCIÓN
La participación de las mujeres en el campo de STEM (Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics) ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, a pesar de los esfuerzos por aumentar la 
representación femenina, las mujeres continúan subrepresentadas comparadas con los hombres.

Actualmente, las mujeres forman parte del 30 % del total de investigadores en el mundo, de acuer-
do con el Instituto de Estadísticas de la UNESCO y del análisis ¿Dónde están las científicas?, del 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Chiapas se encuentra entre las cinco entidades 
donde existen menos mujeres estudiando carreras científicas. Durante el ciclo escolar 2020-2021, el 
porcentaje de chiapanecas universitarias estudiando carreras STEM, fue de tan solo el 15 %.

Es por ello que a través de este trabajo de investigación buscamos analizar las causas que 
condicionan la permanencia de las mujeres estudiantes en la Región interseccional STEM de 
la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas, para 
que de esta manera se contraste las políticas públicas establecidas en la universidad desde una 
perspectiva del feminismo interseccional, en el periodo de 2019 a 2022, para lograr lo anterior 
realizaremos las siguientes acciones:

• Examinar las políticas universitarias de la Universidad Autónoma de Chiapas en materia de 
inclusión de género en las trayectorias escolares.

• Analizar las trayectorias escolares de las mujeres que cursan las carreras en la Región 
Interseccional STEM con sede en Tuxtla Gutiérrez.

Para lograr esos objetivos, usamos la Teoría Feminista, que hace alusión al estudio sistemáti-
co de las condiciones de las mujeres, el papel que juegan socialmente y los medios para concebir 
emancipación. La teoría feminista aunado a su tarea de analizar y/o diagnosticar, busca explíci-
tamente los medios para transformar esa situación (Castañeda, 2016). Es primordial garantizar 
que las estudiantes posean las mismas oportunidades con la finalidad de que la innovación y los 
talentos florezcan en las aulas, organismos públicos, empresas, etcétera.

METODOLOGÍA
La metodología feminista juega un papel fundamental en la investigación, ya que permite analizar 
y comprender la realidad desde una perspectiva crítica y sensible a las desigualdades de género. 
A través de esta metodología, se pueden identificar y desafiar las estructuras de poder que perpe-
túan la opresión hacia las mujeres, brindando herramientas para generar cambios sociales y po-
líticos. Además, promueve la inclusión de voces y experiencias de mujeres, así como la reflexión 
sobre la influencia del género en la producción de conocimiento.

Con el propósito de poder conocer las trayectorias escolares en el momento del tránsito esco-
lar de las estudiantes, surgen las siguientes interrogantes: ¿las estudiantes STEM se desenvuelven 
en espacios ajenos a las complicaciones por motivos de género o a las categorías de la región 
interseccional STEM? y ¿El ascenso a los éxitos es lineal, homogéneo y sin desigualdades que 
puedan influir y complicar su trayectoria escolar tal como los dictan las normas internacionales, 
nacionales y locales? 

El uso de la metodología feminista para responder a estas interrogantes va en relación a que 
nos ofrece una lente crítica para analizar y  abordar las desigualdades de género en diversas esfe-
ras, fomenta una mirada crítica sobre las instituciones, las políticas y las prácticas sociales para 
identificar cómo contribuyen a la opresión de género, desafía las estructuras de poder, estudia 
relaciones entre sujetos o elementos que crean discriminación, además cuestiona si la normati-
vidad al operar es realmente efectiva. Esto lo lleva a cabo desde la visibilización de las narrativas 
de grupos excluidos, con el supuesto que no tenemos una única identidad; es por ello que para 
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realizar esta investigación usaremos como instrumento una entrevista ya que es una herramien-
ta eficiente para cumplir los objetivos.  

El uso del cuestionario responde a las necesidades de la investigación, se entrevistaron a cuatro 
estudiantes mujeres las cuales permanecieron en el anonimato las cuales son estudiantes inscritas 
a la facultad, todas originarias del estado de Chiapas, ninguna es originaria de la capital del estado 
y todas pertenecen a alguna etnia y sumado a que la investigadora es egresada de esta institución 
y actual docente, se lograron crear cuatro categorías las que se consideran más recurrentes las 
cuales son violencia epistémica, convivencia escolar, roles de género y desempoderamiento. 

Con esto se pudo dar voz a experiencias que han sido históricamente marginadas o ignoradas; 
nos permitió explorar la complejidad de las experiencias de género reconociendo que estas pue-
den variar ampliamente según factores como la etnia, el género, las clases sociales; comprender 
cómo las experiencias personales de género están influenciadas por estructuras sociales más 
amplias, como el patriarcado, el racismo y el capitalismo; se pueden identificar patrones y temas 
emergentes que arrojen luz sobre problemas más amplios relacionados con el género (Esto pue-
de ayudar a informar la teoría feminista y la acción política).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La sede en la cual decidimos trabajar es la Universidad Autónoma de Chiapas en la Facultad de 
Ciencias en Física y Matemáticas (FCFM) y los espacios donde interactúan las mujeres estudiantes 
de estas carreras, que nos permitan un acercamiento para tratar la problemática y en consecuencia 
generar categorías de análisis, esto tendrá relevancia ya que como lo evidencia Giddens (1995) que 
me ayuden a evidenciar el o los procesos sociales importantes que están detonando en la sociedad.

Denominamos región interseccional a los espacios donde interactúan las mujeres estudian-
tes STEM de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de 
Chiapas que son víctimas de diversas formas de violencia las cuales propician su escasa o nula 
participación en estas carreras, vislumbrándolas no desde una sola categoría, si no, cómo todas 
éstas se relacionan y propician las brechas de género.

Denotaremos con E a la entrevistadora y con A1 a la alumna 1 quien es estudiante de la Licen-
ciatura en Matemáticas, algunas de las respuestas fueron: 

E: ¿qué te motivó a estudiar la carrera que actualmente cursas?
A1: Desde muy pequeña fui muy buena con las matemáticas y cuando mi padre me da la 

oportunidad de salir a estudiar fuera de mi pueblo, supe que no debía regresar para no repetir los 
patrones de casarme y buscarme un esposo. Mi principal motivo de permanecer en la carrera fue 
no regresar a mi pueblo y repetir lo que mi madre vivió. 

E: ¿Alguien te ha dicho o insinuado que esta carrera no era para ti, o que no debiste elegir esto?
A1: Sí, cuando era estudiante de preparatoria mi maestro de matemáticas impartía clases 

extracurriculares, en una ocasión me comentó que si a qué llegaba a esas clases si de todas 
maneras terminando la prepa me iba a buscar un esposo y a casar. 

Con todas esas y demás respuestas, las categorías interseccionales que llegamos a concluir que 
son las más constante en la región STEM y están inmersas en esta problemática las enunciamos a 
continuación: 

• Violencia epistémica: conjunto de prácticas científicas, disciplinares y cognitivas que, in-
tencionadamente o no, invisibilizan la aportación de determinados sujetos sociales a la 
construcción, discusión y difusión del conocimiento científico (Torres, 2017). Analizamos 
de qué manera les afecta la invisibilización de las mujeres en la ciencia en el transcurso 
del tiempo a las estudiantes. Si se invisibiliza el origen histórico de la desigualdad entre 
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mujeres y hombres, puede contribuirse a reproducir las condiciones cuya consideración se 
omite, y a mantener o incrementar la opresión de las mujeres al no verlas ni considerarlas 
como parte de la sociedad, del desarrollo y de la democracia. Además de la falta de reco-
nocimiento del trabajo realizado por las mujeres. 

• Convivencia escolar: Para esta categoría se pretende analizar si en la convivencia escolar 
con compañeros y/o profesores existen comentarios sexistas, si pudieran llegar a ser dis-
criminadas en lo académico, lo económico o discriminación en su persona por motivos 
intrínsecos a su manera de vestir, actuar, hablar o interactuar con los demás.

• Roles de género: Para esta categoría se pretende analiza si realizan actividades especí-
ficamente asignadas a roles asignados por otros como cuidados a familiares o tareas 
domésticas que limitan o frenan su pleno desarrollo en las carreras STEM. 

• Desempoderamiento: Para Lagarde (2012) el desempoderamiento “es dramático porque im-
plica la pérdida de poderes, recursos, oportunidades y opciones que empezaban a desple-
garse, y las mujeres empezaban a acceder a ellos o que habían tardado varias generaciones 
en construirse y sedimentarse, conlleva también la pérdida de valor vital y la inferiorización 
de las mujeres (p. 154)”. En esta categoría analizamos cuáles son las principales causas del 
desempoderamiento de las mujeres que causan latentemente la idea de abandonar (en caso 
de ocurrir) las carreras STEM. 

                                                                        Figura 1 Categorías interseccionales en la región

                                                        
            

                                                                           Fuente: elaboración propia

Estas categorías las obtuvimos con entrevistas a estudiantes, la posición de la investigadora 
(ex-estudiante y actual docente) y contrastando las políticas públicas implementadas para las mu-
jeres en las trayectorias escolares universitarias las cuales no tienen el alcance establecido y espe-
rado en las normas internacionales, nacionales y locales en razón de las mujeres, específicamente 
en carreras STEM de la FCFM de la UNACH. 

La maternidad a través de los diferentes modelos de atención: subjetividades y agencia

CONCLUSIONES
En las carreras STEM  de la FCFM (Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas) de la UNACH, 
con las categorías interseccionales propuestas podemos descubrir y clasificar las imperceptibles 
maneras en las cuales la inequidad de género está presente en nuestro sistema educativo a pesar 
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de lo ya establecido en las normas oficiales que rigen al Estado para que de esta manera se puedan 
plantear estrategias para intentar alcanzar iguales aspiraciones académicas, expectativas profesio-
nales y personales en todos y todas.

Las categorías propuestas basadas en las entrevistas nos permiten dar voz a experiencias 
subalternas, explorar la complejidad de las experiencias de género, contextualizar las experien-
cias individuales dentro de estructuras más amplias, identificar patrones y temas emergentes, y 
empoderar a las personas al validar sus experiencias y perspectivas. 

Las normas de género patriarcales como las descritas en las categorías reducen el deseo de 
seguir carreras relacionadas con los campos STEM. Además, existe una creciente preocupación 
de que las mujeres vivan en condiciones que las hacen sentir menos valiosas: son bombardea-
das desde que nacen con estereotipos que les hacen pensar que son ciudadanas de segunda 
clase, también resulta muy importante hacer notar que no hubo influencia de las mujeres en el 
proceso. Con demasiada frecuencia, los modelos a seguir son mujeres desinteresadas y sumisas 
que quieren sobresalir pero que a menudo se enfrentan a un techo de cristal que las frena.

Incrementar la cantidad de mujeres que se deciden a estudiar las carreras STEM con el obje-
tivo de erradicar las brechas de género no se lograrán a corto plazo. Esas grietas dan inicio en la 
niñez, y en paralelo comienza a surgir debido a diversos factores la falta de confianza en su capa-
cidad para sobresalir en estas materias, y se amplían hasta que ciertas mujeres se involucran en 
estas disciplinas. De esta forma de manera regional estamos en la búsqueda de poder diseñar y 
ejecutar estrategias locales a un plazo largo que evidencien el esfuerzo de las diversas institucio-
nes, trazando y definiendo objetivos y metas que promuevan la participación e incremento de las 
mujeres en las carreras STEM. 

Si pretendemos actuar desde una perspectiva nueva, más inclusiva y menos gravosa, no de-
bemos omitir el hecho de que la desigualdad se presenta de manera diversificada. Por eso, antes 
de generalizar, es necesario indagar detalladamente cuáles serían las formas de opresiones y 
desventajas que se están presentando en el estado de Chiapas, y para este caso en la UNACH 
pues solo así se podrá tener una perspectiva más completa y dar pasos en la edificación de una 
anhelada participación igualitaria de las mujeres en las carreras STEM.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Las instancias beneficiarias de un trabajo con perspectiva de género en áreas STEM van desde 
el Estado, las instituciones con pro al mejoramiento de las políticas públicas y las estudiantes de 
la FCFM. 
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La maternidad a través de los diferentes modelos de atención: 
subjetividades y agencia

Huerta-Ramírez, Claudia Janette1* 

RESUMEN
La mortalidad materna en el estado de Chiapas 
es una de las más altas a nivel nacional, el Siste-
ma de Salud Mexicano y diferentes organismos 
internacionales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) trabajan con-
juntamente para disminuir estas cifras a través 
de la observación, análisis, diseño e implemen-
tación de políticas públicas. Recientemente se 
han instaurado clínicas para atender exclusi-
vamente el parto; bajo el modelo de atención 
denominado “parto humanizado” que prioriza 
la atención hacia la madre y su relación con el 
recién nacido, esto con la finalidad de disminuir 
los índices de violencia obstétrica y la mortali-
dad materna a través de una atención intercul-
tural. El objetivo de este estudio es analizar los 
elementos sociales y culturales que inciden en 
la capacidad de agencia de las mujeres durante 
el embarazo, parto y postparto y cómo signi-
fican su experiencia a través de los diferentes 
modelos de atención de salud materna de Tu-
xtla Gutiérrez. 

PALABRAS CLAVE
Salud pública, agencia, violencia obstétrica.

ABSTRACT
Maternal mortality in the state of Chiapas is one 
of the highest nationally, the Mexican Health 
System and different international organizations 
such as the World Health Organization (WHO) 
and the National Human Rights Commission 
(CNDH) work together to reduce these figures 
through observation, analysis, design and im-
plementation of public policies. Recently, clinics 
have been established to exclusively attend to 
childbirth; Under the care model called humani-
zed birth, care for the mother and her relations-
hip with the newborn is prioritized, with the aim 
of reducing rates of obstetric violence and ma-
ternal mortality through intercultural care. The 
objective of this study is to analyze the social 
and cultural elements that affect the agency of 
women during pregnancy, childbirth and pos-
tpartum and how they mean their experience 
through the different maternal health care mo-
dels of Tuxtla Gutiérrez.

KEYWORDS
Public health, agency, obstetric violence

1 Universidad Autónoma de Chiapas
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INTRODUCCIÓN
En México existen una serie de fallas estructurales que anulan las condiciones que aseguran los 
derechos de salud sexual y reproductiva para las mujeres (CNDH, 2019). La violencia obstétrica, 
por ejemplo, se ha analizado como una expresión de violencia de género asociada a las desventa-
jas estructurales que viven las mujeres dentro del sistema hegemónico biomédico. En los últimos 
años, varios autores han remarcado el trato invasivo que reciben las mujeres por parte del perso-
nal de salud (Berrio 2013 & Bianco 2015),  entre las denuncias más comunes son los gritos y las 
humillaciones, el tocamiento vaginal excesivo, la realización de procedimientos médicos sin el 
consentimiento previo de las pacientes y/o de familiares (episiotomías, cesáreas, esterilización) 
y obstaculizar el contacto inmediato de la madre con el recién nacido tan solo por mencionar 
algunas; cabe destacar que pocas veces las mujeres denuncian este tipo de violencia ya sea por 
desconocimiento de sus derechos y/o la normalización de la violencia (Galtung, 2016). En un 
contexto de modernidad como el que se vive en Tuxtla Gutiérrez, donde se ubican las unidades 
médicas con mayor capacidad resolutiva, mejor conocidas como de tercer nivel, han demostra-
do ser insuficientes para que una mujer reciba una atención materna de calidad, es decir, donde 
se sienta valorada, respetada y con cierto grado de autonomía. Derivado a que la elección de un 
modelo de atención para el control y monitoreo de su salud, está condicionada por la distribución 
desigual de su volumen y estructura de capital, de los instrumentos de reproducción social, de las 
relaciones de poder y de los habitus incorporados que limitan la toma de decisiones y el ejercicio 
de la ciudadanía. Considerando lo anterior, surge la pregunta de investigación: ¿cuáles son los 
elementos sociales y culturales que inciden en la capacidad de agencia de las madres durante 
su atención del parto en Tuxtla Gutiérrez?, partiendo de la hipótesis que las mujeres son entes 
reflexivos que constantemente negocian, resisten y cuestionan los discursos hegemónicos que 
se anteponen a sus deseos y necesidades. Para dar respuesta a la pregunta de investigación se 
identificaron las características de los cuatro modelos de atención en salud materna, se analiza-
ron las percepciones de las pacientes y se describieron las relaciones de poder inmersas en la 
toma de decisiones durante las tres etapas del embarazo. 

METODOLOGÍA
Para este trabajo de investigación fue necesario recurrir a los estudios culturales, uno de los cam-
pos más fértiles para el análisis de las subjetividades. En un inicio se realizó trabajo de campo 
en diferentes hospitales de Tuxtla Gutiérrez, se consideraron los cuatro modelos de atención de 
salud materna existentes: los hospitales públicos, los hospitales privados, la atención con partera 
y a través del nuevo modelo de atención de parto humanizado. Además, bajo previo consenti-
miento, se recabaron entrevistas semiestructuradas con personal de salud y con mujeres que 
vivieron la experiencia del parto en un periodo no mayor de 4 años. En el estudio participaron 5 
mujeres, edades entre los 28 a los 37 años, una de ellas es madre primigesta y las otras cuatro 
son secundigestas, recabando un total de nueve experiencias del parto. Las colaboradoras se 
identifican como mujeres y residen en Tuxtla Gutiérrez desde hace más de cinco años, con un 
nivel de educación promedio de licenciatura y carrera técnica, que conviven en relaciones hetero-
normadas. Para este estudio era indispensable contar una metodología que permitiera explorar 
las subjetividades de las mujeres como resultado de las interacciones familiares, el trabajo, el 
contexto social y cultural, las normativas de los servicios de salud y las políticas públicas influen-
ciadas por factores globales. Para ello se optó por la Teoría Fundamentada (TF), ya que este es 
un método de investigación cualitativa que se caracteriza por su sistematicidad y flexibilidad, 
dado que permite al mismo tiempo el análisis de datos y la construcción de teorías que ayudan 
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a optimizar el proceso de investigación (Vivar, 2010). Este método implica la recolección de da-
tos, la codificación, la comparación constante hasta la saturación de la información, a pesar de 
requerir de mucho tiempo y esfuerzo, este método nos ayuda a profundizar sobre el problema y 
a descubrir nuevas categorías de investigación que se pueden abordar en un futuro. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A través del análisis de las entrevistas semiestructuradas, de la observación y del trabajo de campo, 
las mujeres deben tomar una primera y muy difícil decisión, que es ¿donde atender su embarazo?, 
todas las colaboradoras interactuaron con más de un modelo de atención antes del parto, este es 
un proceso donde las mujeres conocen y establecen una relación cercana con la parte médica. 
Cada una de las decisiones de las mujeres estaban determinadas por las siguientes categorías: la 
fiabilidad, las emociones, las relaciones interpersonales, los espacios y la economía.

                Figura 1 Categorías principales de la investigación
   

 Fuente: elaboración propia (2024)

La categoría de la fiabilidad describe la seguridad que sintió la madre ante la atención recibida 
por los sistemas expertos, la fiabilidad descrito por Giddens (1999) puede definirse como la “con-
fianza” en una persona o sistema, en este caso, las personas confían en los hospitales y en su per-
sonal capacitado para atender cualquier problema de salud, del cual surgieron tres subcategorías: 
la información, la contingencia y la calidad de la atención. La carencia de información implica que 
las personas tengan fe en algo o en alguien, aunque se reconozca que cualquier acción implica un 
riesgo. Por ejemplo, la colaboradora P1 a través de la experiencia de familiares tenía información 
sobre la atención en los hospitales públicos, por estos antecedentes ella confiaba más en los otros 
modelos de atención a pesar de no conocerlos ni tener referencias. 

“Recuerdo que a una de mis primas tuvo su parto en el IMSS, pero le dejaron una gasa, 
en los lavados le dejaron la gasa, se le infectó,  a la semana tenía unas temperaturas te-
rribles, ya se nos estaba muriendo… por eso sabía que nunca tendría a mis hijos ahí” P1
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Las madres también consideraron la capacidad de los sistemas expertos para atender una 
contingencia de salud, esto conlleva la connotación de algo indefectible frente a resultados con-
tingentes, concerniente al funcionamiento del sistema.

“...pensábamos atendernos en un hospital particular, pero unos meses antes, un co-
nocido tuvo a sus hijos en un particular, en un reconocido hospital de Tuxtla, pero en 
las cesárea se les complicó y uno de los niños falleció, y lo peor es que el hospital no 
tenía incubadora así que terminaron trasladando al otro niño al IMSS del 5 de mayo… 
así que aunque me daba miedo el IMSS, pensamos que era mejor ahí porque tienen 
todos los equipos y ahí están los especialistas”. (P3)

Para evaluar la subcategoría de la calidad en la atención, se analizó, desde la perspectiva de 
género, la adecuada atención de los servidores de salud en los diferentes puntos de acceso. A pe-
sar que cada modelo de atención cuenta con especialistas capacitados que trabajan bajo están-
dares y normativas de calidad, esto no los hace infalibles o perfectos, ya que la atención queda 
en manos de la ética del profesional en turno; además, todas las colaboradoras en determinados 
momentos fueron objeto de violencia obstétrica y las relaciones asimétricas médico-paciente 
fueron predominantes en los cuatro modelos de atención.

“Cuando estás en el seguro estás en tu cama, sin nadie más, no puedes ver a nadie, a 
tu esposo le dan informes, pero no sabes que pasa, porque los doctores se dirigen a él 
y no a ti, el médico solo llega diciendo que te va a hacer una cosa u otra, que tu esposo 
ya dio autorización, y tú no puedes confirmar si eso es cierto, abusan de que estás 
sola… los reos de la cárcel tienen derecho a una llamada pero las parturientas no” P3

Las emociones son una categoría que incide en la capacidad de agencia de las mujeres, por 
ejemplo, el miedo hacia la figura del médico las inhibe en externar sus necesidades, pues asocian 
el conocimiento con el poder, colocándose a sí mismas en un papel de subordinación, esto origi-
na un sentimiento de impotencia; y el coraje, emana de situaciones donde la violencia humilla y 
transgrede la dignidad de la mujer o del recién nacido. 

“yo trataba de hacer todo lo que me decían, para que no me doliera lo que me hacían, 
aguante muchas cosas, pero lo que sí me dio muchísimo coraje, fue escuchar a los médi-
cos, cuando llenaban los expedientes, como se burlaban de los bebés, les ponían apodo, 
una decía- ¿cuánto peso el bebé lobo? ay si el peludo, y el gordo- entre carcajadas, según 
pensaban que estábamos dormidas, pero todo se escuchaba, ni vergüenza tienen”. P3

Por otro lado, la participación de la familia también es fundamental en la construcción de la 
subjetividad de las mujeres, los principales cuidadores en las cinco colaboradoras fue la pareja, el 
hombre se mantuvo presente en el cuidado de la mujer y del recién nacido así como en la toma de 
decisiones. Sin embargo, las demás redes de apoyo como las abuelas, tías y/o amigas se vieron 
disminuidas, y esto se debe al contexto de modernidad en que viven las colaboradoras, quienes 
algunas han migrado a la capital por trabajo y no cuentan con familiares cercanos. Ante las li-
mitadas redes familiares, las mujeres han buscado nuevas formas de soporte emocional, este 
elemento apertura la siguiente categoría, los espacios. Los medios digitales ofrecen espacios o 
comunidades donde las mamás obtienen información y consejos sobre los cuidados durante y 
después del embarazo; todas comentaron que el TikTok, Facebook y Google son las herramientas 
que más usan como medio de información.

“ … mi bebé la tuvimos en pandemia, nos daba miedo ir al doctor, así que si la bebé no 
comía, o tenía gripe, buscábamos en Google los síntomas y alguna medicina de libre 
venta, como ya teníamos experiencia con la primera ya sabíamos que comprar”P4

Finalmente, la economía es una categoría que toma mayor relevancia en las mamás secundiges-
tas, donde las responsabilidades familiares son mayores, sin embargo, su previa experiencia del parto 
les permite tomar decisiones más reflexivas sobre la relación costo-calidad de atención- experiencia. 
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 “Traté de buscar un parto natural, porque tenía que trabajar, y mis otros hijos me 
necesitaban, yo no tenía tiempo para recuperarme de una cesárea… en la de humani-
zado fui a revisiones pero me dijeron que no era posible que me atendiera ahí porque 
había riesgo porque ya tenía mucho tiempo que tuve a mi primer hija, así que fui con 
la partera… con ella tuve a mi bebé sin problemas” P2 

CONCLUSIONES
Si bien el sistema de salud se encarga de brindar bienestar a los ciudadanos, esto solo lo hace 
a través de bienes y servicios materiales, excluyendo la experiencia y los sentimientos que este 
produce. A lo largo de las entrevistas, los sentimientos que brotaron al instante fueron el miedo, 
el dolor, la rabia, la impotencia que posteriormente se convierte en culpa, ya que una mala aten-
ción no afecta solo a la madre, sino también al desarrollo cognitivo de los hijos. Los hallazgos 
respaldan que las interacciones interpersonales proveen elementos simbólicos que coadyuvan 
a legitimar la violencia directa o estructural que se vive durante la atención de la salud materna, 
esto permite que las madres normalicen estas actitudes y las consideren como “necesarias”. Sin 
embargo, la modernidad ha dado paso a un cambio de consciencia en las nuevas generaciones 
de mujeres, pues están más interesadas en temas de autocuidado desde el embarazo, pues 
muestran su interés en disfrutar la experiencia de la maternidad; además a través de la tecnología 
han encontrado un aliado que les permite entender los cambios físicos y emocionales que están 
experimentando. El nuevo modelo de atención de Parto Humanizado es una respuesta a esta ne-
cesidad de las madres a ser escuchadas y respetadas y que cada vez gana reconocimiento en la 
comunidad. Actualmente es imposible prescindir de los sistemas expertos, sin embargo, a través 
de este trabajo se ha podido identificar las fortalezas y debilidades de los modelos de atención 
de salud materna de Tuxtla Gutiérrez, a través de esta pequeña muestra se pueden generar pro-
puestas que ayuden a mejorar la atención que ofrecen las instituciones de salud. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Este proyecto beneficia principalmente a las mujeres que interactúan con los sistemas de salud ma-
terna, para que a partir del análisis de sus subjetividades se puedan generar campañas de difusión en 
materia de salud y derechos humanos y que les permita tomar decisiones informadas y conscientes. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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por el apoyo recibido durante el desarrollo de este trabajo de investigación. De igual manera a la 
Facultad de Humanidades Campus VI de la Universidad Autónoma de Chiapas por el apoyo otor-
gado para realizar una movilidad internacional. 
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Un vato muy princesa: 
Proceso de construcción de identidad de un hombre homosexual en Chiapas

Urbina-Ballinas, Yuridiana1*

RESUMEN 
Esta investigación etnográfica adopta un enfo-
que fenomenológico para explorar el proceso 
de construcción de identidad de un hombre 
homosexual residente en San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas. Utilizando una metodolo-
gía cualitativa que incluye entrevistas en pro-
fundidad, observación no participativa y aná-
lisis antropológico. Nano, el interlocutor que 
se autodenomina así, rememora su infancia, 
adolescencia y adultez en un entorno marca-
do por el machismo y la heteronormatividad. 
Nano narra su proceso de identidad y subraya 
la importancia de redes de apoyo y espacios 
seguros para hombres homosexuales en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Este estudio 
inicial revela avances en la comprensión de la 
fluidez identitaria de Nano, quien reflexiona so-
bre la variedad de formas en que experimen-
ta su identidad: algunos días como gay, otros 
como hombre homosexual, y ocasionalmente 
como no binario o un vato atrapado en su fa-
ceta de princesa. Lo que permite reflexionar en 
la fluidez identitaria de Nano en la que refleja la 
complejidad y la capacidad de adaptación de 
su identidad frente a diferentes contextos y ex-
periencias de vida, destacando la importancia 
de comprender y respetar esta diversidad en 
el proceso de construcción de identidad de los 
hombres homosexuales.

PALABRAS CLAVE
Cultura, discriminación, sexualidad y sociedad

ABSTRACT
This ethnographic research adopts a phenome-
nological approach to explore the identity cons-
truction process of a homosexual man residing 
in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Utilizing 
a qualitative methodology that includes in-depth 
interviews, non-participatory observation, and 
anthropological analysis. Nano, the interlocutor 
who self-identifies as such, reminisces about 
his childhood, adolescence, and adulthood in an 
environment marked by machismo and hetero-
normativity. Nano narrates his identity process 
and emphasizes the importance of support ne-
tworks and safe spaces for homosexual men in 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. This initial 
study reveals advances in understanding Na-
no's fluid identity, as he reflects on the variety 
of ways he experiences his identity: some days 
as gay, other days as a homosexual man, and 
occasionally as non-binary or a dude trapped in 
his princess persona. This allows for reflection 
on Nano's fluid identity, which reflects the com-
plexity and adaptability of his identity in different 
contexts and life experiences, highlighting the 
importance of understanding and respecting 
this diversity in the identity construction pro-
cess of homosexual men.

KEYWORDS
Culture, discrimination, sexuality and society.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación aborda la complejidad del proceso de construcción de identidad en hombres 
homosexuales, subrayando la influencia significativa del contexto sociocultural, las interacciones 
personales y las experiencias de vida. Para los hombres homosexuales, este proceso es particular-
mente complejo y enfrenta numerosos obstáculos, como el estigma y el rechazo social, a pesar de 
los avances en derechos humanos (Lara-López, 2012; CNDH, 2019; Núñez Noriega, 2011). En diver-
sos estudios se ha explorado la identidad en hombres homosexuales, destacando la importancia 
de comprender sus experiencias dentro de un contexto sociocultural específico. Investigaciones 
como las de Noriega (1999), González Pérez (2001), Núñez Noriega (2011) y Martínez et al. (2013) 
han abordado la evolución de la homosexualidad y su impacto en la identidad personal y social. 
Estas investigaciones subrayan la necesidad de documentar las vivencias y significados asociados 
con ser un hombre homosexual, y cómo las construcciones sociales influyen en su identidad. La 
familia juega un papel crucial en la formación de la identidad, y la revelación de la orientación sexual 
puede desencadenar una serie de reacciones desde el rechazo hasta la aceptación (Henríquez y 
Rovira, 2012; Ulloa González y Romero Aguilera, 2018; Vera y Lara, 2022). Estas dinámicas familia-
res son fundamentales para entender las crisis y el apoyo que experimentan los hombres homo-
sexuales. Las emociones y la salud mental de los hombres homosexuales están estrechamente re-
lacionadas con la aceptación de su identidad, la discriminación y el estigma social. Investigaciones 
de Guardarrama y Alfonso (2012) y Lozano-Verduzco (2017) destacan el impacto de la homofobia 
internalizada y la importancia de los grupos de apoyo para mitigar estos efectos negativos.

Por consiguiente, investigar el proceso de construcción de identidad de hombres homosexua-
les en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, busca comprender cómo estas experiencias pueden 
promover la igualdad en contextos diversos y menos explorados. Esta investigación se centra en 
explorar las vivencias en el proceso de construcción de identidad desde una perspectiva antropo-
lógica, considerando el significado y las implicaciones para los hombres homosexuales que viven 
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La metodología empleada es cualitativa e incluye entrevis-
tas en profundidad, observación no participativa, foto-voz y análisis antropológico (Mainetti, 2006; 
Salas Astrain, 2006; Mieles Barrera et al., 2012), lo que permite una comprensión más profunda de 
las dinámicas sociales y culturales que moldean estas identidades en un entorno tan heterogéneo.

METODOLOGÍA
Este estudio etnográfico utiliza un enfoque fenomenológico, centrado en la conciencia y experien-
cia directa de los fenómenos (Mainetti, 2006; Salas Astrain, 2006; Mieles Barrera et al., 2012), para 
explorar la experiencia subjetiva de hombres homosexuales en San Cristóbal de Las Casas, Chia-
pas. Se busca comprender cómo perciben e interpretan el proceso de construcción de identidad 
en su vida cotidiana. Además, se emplea la herramienta "Photovoice", que facilita la exploración de 
su historia de vida y emociones a través de fotografías (Wang, 1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este estudio preliminar subraya la complejidad del proceso de construcción de identidad en hom-
bres homosexuales que residen en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, formando parte de una 
investigación en curso para una tesis doctoral en Antropología Social.

1. Reencuentros y memorias: Nano reflexiona sobre su crianza desde una familia machista 
y heteronormada. “Crecí en una familia católica, coleta, rígida, donde mi sexualidad era 
desaprobada e ignorada”. 
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2. Identidad fluida: Nano ha experimentado su proceso de construcción de identidad como 
un abanico de posibilidades y sentires diversos. Puede identificarse como gay en un mo-
mento, como hombre homosexual en otro, y en otros días, se percibe como no binario. A 
menudo, se describe a sí mismo como un "vato muy princesa". Nano expresa: "Soy una 
persona diversa que no se ajusta a las expectativas sociales; simplemente soy yo".

3. Significados desde las redes de apoyo: Nano destaca la crucial importancia de contar con 
redes de apoyo como la familia, amigos y organizaciones civiles en el contexto de la diver-
sidad sexual. "Las redes de apoyo salvan vidas, me han salvado varias ocasiones”.

4. Espacios seguros: Nano menciona que pueden variar según el origen étnico y situación so-
cioeconómica. "Aquí en San Cristóbal de Las Casas, la forma en que te tratan va depender 
si eres blanco o indígena”.

5. El regalo: Nano compartió su experiencia con las relaciones sexuales entre hombres, des-
tacando la importancia del uso de métodos anticonceptivos y la educación sobre el VIH/
sida. "Yo no sabía que debía usar condón, se supone que lo usas para no embarazar… pero 
lo peor vino después".

Estos resultados preliminares destacan la complejidad del proceso de construcción de iden-
tidad y la importancia de redes de apoyo, espacios inclusivos y educación sexual integral para 
mejorar la calidad de vida de los hombres homosexuales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
El análisis subraya la influencia del contexto familiar y cultural en la autoaceptación y en la cons-
trucción de la identidad, desafiando las categorías rígidas y revelando su propia naturaleza de ser.

CONCLUSIONES
En un entorno dinámico y multicultural como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se entrelazan 
una diversidad de identidades y experiencias en las historias de los hombres homosexuales. 
Estas narrativas individuales, como la de Nano, no solo reflejan la lucha contra el estigma, la 
desinformación, la información, el rechazo, la diversidad de ser, sino también la búsqueda cons-
tante de autenticidad y aceptación en una sociedad en evolución. Explorar estas vivencias desde 
una perspectiva antropológica no solo es crucial para comprender la riqueza y complejidad de la 
experiencia homosexual en México, sino también para promover la visibilidad mutua. Los resul-
tados preliminares subrayan cómo la interacción entre preferencia sexual, tradiciones culturales 
y dinámicas sociales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, moldea el proceso de construcción 
de identidad de los hombres homosexuales. La coexistencia de valores arraigados en la cultura 
local y una mayor visibilidad y aceptación de la diversidad sexual en algunos espacios urbanos 
crea un entorno complejo para la negociación y formación de identidades.

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Lo documentado en este estudio ante las experiencias individuales dentro de este contexto par-
ticular sancristobalense, lo que arroja luz sobre las complejidades y matices sobre el proceso en 
la construcción de identidades de hombres homosexuales. También, aporta en las narrativas de 
aquellos hombres homosexuales que se han asumido plenamente como tal y, sobre todo, que la 
expresan abiertamente en su vida diaria como Nano.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
Los resultados preliminares de esta investigación son parte de mi tesis doctoral en Antropología 
Social en el CIESAS Sureste, financiada por el CONAHCYT.
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Vivencias de estudiantes Humanistas sobre los estereotipos y roles de género

Gutiérrez-Zenteno, Sheila Xoloxochitl 1* y Gutiérrez-Zenteno, Cándida Aremi

RESUMEN
Esta investigación rescata las ideas que estu-
diantes universitarios tienen en relación a los 
roles y los estereotipos de género. El estudio 
recopila qué entienden sobre masculinidad, 
feminidad, privilegios en relación a los roles y 
qué elementos hacen un estereotipo, y si como 
consecuencia de lo anterior, han enfrentado ac-
tos de opresión, sexismo o machismo. Las res-
puestas obtenidas visibilizan discriminación y 
prejuicio como parte de su cotidianidad. Estu-
dios como este, propician la reflexión de estos 
fenómenos socioculturales. Las vivencias del 
estudiantado pueden ser la base para futuros 
proyectos académicos o estudiantiles que bus-
can enfrentar las violencias que la comunidad 
universitaria enfrenta. 

PALABRAS CLAVE
Roles, Estereotipos, Género, feminismo, estudiante

ABSTRACT
This research rescues the ideas that university 
students have regarding gender roles and ste-
reotypes. The study collects what they unders-
tand about masculinity, femininity, role privile-
ges and what elements make a stereotype, and 
whether as a consequence of the above, have 
faced acts of oppression, sexism or machismo. 
The answers obtained make visible discrimina-
tion and prejudice as part of their daily life. Stu-
dies such as this one encourage reflection on 
these socio-cultural phenomena. The student’s 
experiences can be the basis for future acade-
mic or student projects that seek to confront the 
violence that the university community faces.

KEYWORDS
Roles, Stereotypes, Gender, feminism, student. 
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INTRODUCCIÓN
El Feminismo y los Estudios de Género posibilitan el estudio de los roles y los estereotipos que 
socialmente se asumen en relación al sexo a partir de características que se atribuyen a los 
hombres (masculino) y mujeres (femenino). En la heteronorma, roles y estereotipos se otorgan 
a partir del sexo, así, las niñas deben ser femeninas como parte de su futuro rol reproductor 
(jugar muñecas, ayudar en casa); los niños serán los proveedores del hogar, así que replican a 
papá y sus actividades tienen que ver con el liderazgo y dominio del entorno. Ambos limitan el 
desarrollo de la persona, producen relaciones de desigualdad y mandatos de opresión si no se 
está de acuerdo con ellos.

Los estereotipos de género son “modelos fijos o atributos que caracterizan a determinado gru-
po poblacional, sobre las que hay un acuerdo básico en relación a sus aspectos físicos, mentales o 
de comportamiento” (CONAPRED, 2017, p. 20). Un estereotipo nace del prejuicio (lo que debe ser) 
por lo que se le considera negativo, ya que sesga o desfigura la realidad al producir ideas respecto 
a cómo deben lucir o comportarse las personas. En el imaginario social hay estereotipos arraiga-
dos como las figuras femeninas de la madre-esposa, la monja, la prostituta o la súper mujer, y en 
el caso de lo masculino tenemos al valiente o al hombre seductor (Lagarde en Vega Montiel et al, 
2020). Los roles de género son “construcciones sociales que conforman los comportamientos, 
las actividades, las expectativas y las oportunidades que se consideran apropiados en un determi-
nado contexto sociocultural” (OMS, 2018, párr. 1). Roles y estereotipos definen cómo deben lucir 
hombres y mujeres y se construyen mediante las tecnologías de género: la ropa, el cabello, el tono 
de piel, el comportamiento, el cuerpo, la sexualidad, entre otros (De Lauretis, 2000). Se espera que 
las mujeres calcen tacones y luzcan vestidos, mientras que los varones vistan trajes y se vean 
fuertes y viriles. Roles y estereotipos de género 

Dado que la comunidad universitaria es diversa, se realizó un   con estudiantes de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, para conocer su perspectiva sobre los 
estereotipos y los roles de género y saber si han enfrentado actos de violencia, discriminación o 
sexismo en razón de su identidad sexo genérica.

METODOLOGÍA
La investigación se realizó en la Facultad de Humanidades (UNACH) en el semestre enero-julio 
2023. El campus atiende actualmente un total de 3084 estudiantes; 1102 son hombres y 1982 
mujeres. Para el exploratorio se instaló en la plaza cívica un tendedero en el que de manera libre, 
compartieron su experiencia en relación a los estereotipos y los roles de género, posteriormente 
aplicaron la encuesta. La información se obtuvo de forma aleatoria, lo cual no resta importancia 
a los resultados porque servirán como base para la realización de muestreos más extensos. Siete 
de las preguntas fueron abiertas y 3 preguntas cerradas. Para efectos de este trabajo, solamente 
se socializarán los resultados obtenidos con el cuestionario. 

Se diseñó un cuestionario de 10 preguntas que se aplicó tanto a mujeres como a varones: 1) 
¿Qué entiendes por perspectiva de género?; 2) Para ti ¿qué es un estereotipo de género?; 3) Para 
ti ¿qué es un rol de género?; 4) ¿Qué entiendes por feminidad?; 5) ¿Qué entiendes por masculini-
dad?; 6) ¿Te consideras machista? ¿Por qué?; 7) ¿Te han estereotipado por cómo luces? ¿De qué 
manera?; 8) ¿Has vivido discriminación en relación a tu género? ¿De qué manera?; 9) ¿Consideras 
que por ser hombre tienes privilegios que las mujeres no tienen?; 10) ¿Considerarías cursar una 
materia sobre perspectiva de género en tus estudios? 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se aplicaron un total de 78 encuestas. Participaron 55 mujeres y 23 hombres. El rango de edad 
de las estudiantes que participaron fue de 18 a 24 años. De las 55 estudiantes, 52 respondieron 
ser estudiantes de tiempo completo, 2 son estudiantes a tiempo parcial y 1 eligió no responder la 
información general. El rango de edad entre los varones fue de 18 a 23 años. 22 respondieron ser 
estudiantes de tiempo completo, 1 no respondió el segmento de generales. 

La mirada de los varones
23 encuestados respondieron el cuestionario completo. 

Para definir el estereotipo usaron palabras o ideas como: “prejuicio”, “la imagen que se tiene de 
las personas”, “una forma de identificarse”, “pautas de conducta”, “creencias sobre lo que implica 
ser mujer o ser hombre”, “ideas de comportamiento”, “lo que se cree que debe cumplir una perso-
na según su género”. Entienden al género como una norma o comportamiento social usado para 
diferenciar a hombres de mujeres a partir de la feminidad/masculinidad o la tradición. Algunas de 
las palabras utilizadas fueron: estigmas, reglas, cargo y ocupación. En relación a la feminidad, los 
varones en su totalidad lo consideraron un atributo, valor, cualidad o comportamiento inherente o 
exclusivo de las mujeres en relación a su cuerpo, apariencia, reacciones emocionales o estéticas: 
“sentimental”, “delicada”, “etiqueta”, “sensibilidad”, “por como viste” fueron algunas de las respuestas. 

Sobre la masculinidad, respondieron que se da a partir de sus acciones, por lo que es diferente a 
la feminidad porque las mujeres nacen con ella. Algunas de las palabras que usaron en torno a las 
masculinidades son “actos”, “lo que lo define”; uno de los entrevistados respondió que masculinidad 
“es aprovechar el bug”. Esta repuesta es sexista al ser una incitación en el ámbito masculino —so-
bre todo en memes en redes sociales (RRSS) —que invita a los varones (heterosexuales sobre todo) 
a aprovechar el estado vulnerable de las mujeres para su beneficio sexual, económico o social.  De 
los 23 varones, solo uno aceptó tener actitudes machistas contra las mujeres, el resto no se consi-
dera machista, uno reconoció replicar actitudes misóginas (no describió cuáles). 

14 afirmaron no haber enfrentado nunca ningún estereotipo, pero 9 sí al ser etiquetados por su 
actividad (“soy artista”), por su actitud (“frío y apático”) o por cómo lucen (cabello largo o uso de cierta 
ropa). 15 de los participantes afirman no haber sufrido discriminación, en contraste 8 de ellos han 
vivido bullying (por sus actitudes o comportamientos) o derivado de su orientación sexual (“soy gay”). 

¿Son privilegiados? 11 respondieron que ser hombre no les brinda ningún privilegio por enci-
ma de las mujeres (4 de estos participantes señalaron que todos tienen los mismos privilegios y 
oportunidades); 11 más respondieron que ser hombre implica gozar de privilegios que las muje-
res no poseen y que los colocan por encima de ellas, tienen acceso a mejores trabajos, ganancias, 
seguridad, no viven acoso, disfrutan de libertad en su vestir, actuar, y pueden salir en la noche 
sin preocupaciones. 1 respondió “tal vez”. A 20 de ellos les gustaría que se ofertara una unidad 
académica que trabaje la perspectiva de género en su campo disciplinar, 3 respondieron que no. 

La mirada de las mujeres 
De las 55 entrevistadas, 51 respondieron el cuestionario completo. 

28 de las entrevistadas respondieron que un estereotipo son comportamientos, actitudes o in-
cluso la imagen de las mujeres y los hombres; 13 respondieron que se trata de prejuicios o ideas 
que discriminan y excluyen a las personas; 3 lo relacionaron con la idea de ser hombre o mujer, 4 
más ofrecieron respuestas confusas, 2 hablaron del estereotipo como una forma de identificarse 
socialmente, 2 más determinaron que la sociedad los crea, 1 respondió que eran cosas para hom-
bres, 1 más señaló que los estereotipos cambian en cada época o generación, 1 no respondió.    
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Sobre los roles de género, 25 de las entrevistadas asumen que son comportamientos o activida-
des propias de cada género, inherentes a la persona y que generan pautas sobre cómo ser mujer y 
ser varón (“si eres mujer tomas el papel de ama de casa, si eres hombre, trabajas”). 11 señalaron que 
los roles de género son impuestos en las mujeres, 9 retoman la misma idea de asignación/imposi-
ción social pero hablan de personas, no de hombres y mujeres; 4 respuestas fueron confusas en su 
tratamiento; 2 respondieron que los roles se otorgan considerando los espacios físicos (“el domés-
tico es para la mujer”); 2 que los roles determinan cada género; 1 no respondió y otra dijo no saber. 

¿Cómo entienden ellas la feminidad? 39 respondieron que es un atributo, un conjunto de caracte-
rísticas físicas, psicológicas, morales o de comportamiento natural en las mujeres. 6 respondieron 
que es pensar a la mujer de forma holística (valores, integridad, cuerpo, espacios y comportamien-
to). 3 definieron a la feminidad como un sentimiento o vanidad, 2 definieron a la feminidad como 
un estereotipo impuesto por la sociedad, 1 más habló de valor, 1 lo relacionó con la capacidad de 
enfrentar el sufrimiento y salir exitosa, 1 más señaló que la feminidad era una capacidad que no 
poseía el varón, 1 confundió el término feminidad con feminicidio y solamente 1 habló de ser algo 
dado a la mujer, pero no exclusivo de ella. Palabras que utilizaron para explicar la feminidad: “com-
portamiento correcto”, “delicadeza”, “niña”, “deber ser respetada”, “vanidad”, “cosas lindas”.

¿Y la masculinidad? 45 de las estudiantes señalaron que se trata de los comportamientos, ac-
titudes y conductas propias del hombre. 4 no respondieron la pregunta; 1 habló del valor, 1 más lo 
calificó como un estereotipo, 1 como una imposición; 1 señaló que su comportamiento debe ser 
para proteger a las mujeres, 1 calificó a la masculinidad de frágil y una más como sinónimo de ma-
chismo y grosería. Palabras relacionadas con la masculinidad: “machismo”, “barba”, “revanchismo”, 
“groserías”, “ayudar a una dama”, “fuerza mental”. 

¿Son machistas las mujeres? De las 55 encuestadas, 51 respondieron que no. 2 eligieron no 
responder; solamente 1 dijo que sí y lo relacionó con aceptar que en algún punto de su vida no 
trabajaría (alguien la mantendría) y 1 más respondió que acepta ser machista porque continúa re-
produciendo actitudes y comportamientos que le enseñaron en la infancia, sin embargo, dice no ser 
machista porque respeta los derechos del resto. Esta respuesta en particular una muestra el proce-
so de deconstrucción que enfrentamos las personas cuando reconocemos la cultura machista en 
la que nos encontramos insertas pero asumimos que existen personas más allá de la heteronorma. 

Sobre haber sido estereotipadas por como lucían: 31 respondieron que sí, 22 que no, 1 no respon-
dió. Lo interesante son las causas: a la mayor parte se le señaló no ser lo suficientemente femeni-
nas, también compartieron que fueron acusadas de ser machorras por usar ropa holgada, playeras y 
pants. El comportamiento también ha sido un problema, se les acusa de ser provocativas, comportar-
se como niñas o lucir como señoras, una de ellas compartió que por no lucir femenina le han negado 
el acceso a medicamentos psiquiátricos, una más fue limitada para aprender reparaciones técnicas. 
Una de las estudiantes dijo que se ha percatado que si luce femenina en ciertos lugares la atienden 
mejor que cuando no viste así. Se les reprocha de manera general usar escotes y ropa corta.  

Sobre actos de discriminación. 45 respondieron no haberlos vivido, 10 de ellas sí. Llama la 
atención que las jóvenes que señalaron haber sido estereotipadas, no lo asumen como discri-
minación. Quienes respondieron afirmativamente señalaron haber sido catalogadas de débiles, 
violentadas física y verbalmente, limitadas en su comportamiento y libertad de vestir, obligadas a 
hacer cosas de mujeres; una de ellas externó que le impidieron participar en una actividad escolar 
por ser mujer, una más compartió que sufre discriminación por haber nacido “en un pueblo”; tam-
bién se les ha cuestionado su orientación sexual y no se les permiten hacer cosas de hombres.    

Sobre los privilegios. 30 de las participantes consideran que los hombres sí tienen privilegios 
sexuales, laborales, de comportamiento, de seguridad o de acceso al espacio por encima de las 



Revista Congreso Mesoamericano de Investigación 2024  Número 11  ISSN: 2395-8111 

Género e inclusión

560

mujeres. 13 encuestadas respondieron que no, que somos iguales. 12 no respondieron. ¿Consi-
deran que una unidad académica que aborde la perspectiva de su género en su campo disciplinar 
les sería útil? 54 respondieron que sí, es necesario. Una respondió que no. 

CONCLUSIONES
Los estudios de corta duración son una ventana para conocer, en este caso, cómo vive su identi-
dad de género parte de la comunidad estudiantil.  Los roles y estereotipos de género son una rea-
lidad que incide en su historia de vida y futuras decisiones. Descubrir que algunas de las jóvenes 
encuestadas sufren violencia familiar en casa, mientras intentan comprender cómo construir su 
identidad, es una situación que debe preocuparnos y ocuparnos. Las tutorías con perspectiva de 
género son una herramienta necesaria para brindar apoyo a estudiantes con dinámicas comple-
jas o violentas en sus hogares. Ofrecer también talleres gratuitos a madres, padres de familia y 
tutores sobre estos temas, es algo que ya no puede retrasarse. 

La encuesta aplicada a este grupo mostró que las ideas de la heteronorma sobre lo masculino 
y lo femenino siguen vigentes, prevaleciendo la creencia de que lo femenino es natural en las 
mujeres y lo masculino, un acto relacionado con el hacer de los varones, por esta razón, es pro-
bable que algunas de las jóvenes señaladas por no ser femeninas rechazan ser lesbianas, ya sea 
porque su imagen masculina no se relaciona con su orientación sexual, porque persiste el temor 
al escarnio público o porque lo son, pero su familia no lo sabe. El rechazo que enfrenta una mujer 
por vestir un estilo Tomboy o un varón que se asume homosexual públicamente, tiene su origen 
en el estereotipo heterosexual como lo hegemónico.  

Quienes aceptaron vivir discriminación vieron afectadas sus relaciones (en casa o con otros 
estudiantes) y el acceso a servicios a los que tienen derecho; el grupo de entrevistados que no 
reconoce la discriminación que vivió, probablemente no la detecta por venir de sus iguales (mujer/
mujer o varón/varón) o sus pares (estudiantes). Esto nos habla de la necesidad que tenemos como 
institución de enseñar a la comunidad estudiantil a reconocer prácticas cotidianas que fomentan el 
machismo, el prejuicio y el sexismo. Mientras no cuenten con esta perspectiva, difícilmente cuestio-
narán las relaciones de desigualdad, poder y dominación que roles y estereotipos producen.  

Solo dos estudiantes señalaron abiertamente a docentes que abusan de su posición (parece 
serles menos complejo determinar la discriminación cuando se produce en la verticalidad). Fue-
ron dos estudiantes mujeres, quienes pidieron en las encuestas cursos de formación con pers-
pectiva de género con carácter obligatorio para los docentes (en masculino), ya que tienden a ser 
groseros y abusar de su posición de poder frente al estudiantado. 
Valdría la pena realizar investigaciones para conocer cuál es la postura de la comunidad académica 
en relación a los cambios que se están produciendo entre la juventud universitaria a nivel identita-
rio y cómo se relacionan con ello, para trabajar los aspectos formativos necesarios. Necesitamos 
integrar a la comunidad docente (y administrativa también) en estas temáticas. Como institución 
educativa es parte de nuestra responsabilidad social. No podremos cuestionar los mandatos de 
género hasta que no seamos capaces de comprender cómo se producen, mientras tanto seguire-
mos originando actos de discriminación emanados del prejuicio, sin siquiera percatarnos de ello. 

ATENCIÓN DE USUARIOS/BENEFICIARIOS
Estudiantes de la facultad de Humanidades Campus VI.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El proyecto se realizó con recursos propios.  
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RESUMEN
Para destacar la importancia y necesidad de 
cumplir con una de las funciones sustantivas 
de la Universidad, la Extensión Universitaria, 
se describen brevemente las principales acti-
vidades desarrolladas en el Centro Universita-
rio de Transferencia de Tecnología San Ramón 
(CUTT San Ramón), perteneciente al Campus 
V, donde se ubica la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas, durante los años 2000-2004. En este 
período se construyó o mejoró infraestructura 
y procesos productivos para el establecimiento 
de experimentos y módulos demostrativos de 
producción, gracias al decidido entusiasmo y 
participación de profesores, estudiantes, admi-
nistrativos, directivos y los propios productores 
de la zona. Así, se hizo posible la realización de 
proyectos de investigación de tesis, prácticas 
académicas de diferentes cursos impartidos 
en ese periodo en las licenciaturas de Ingeniero 
Agrónomo en Producción Vegetal e Ingeniero 
Agrónomo en Producción Animal y la Maestría 
en Agroecología Tropical, Días Demostrativos 
y Jornadas de Extensión Universitaria para 
productores, profesionales agropecuarios y 
estudiantes, constituyendo un acercamiento 
efectivo en la búsqueda de soluciones a la pro-
blemática de agricultores y ganaderos, recono-
ciendo las potencialidades productivas de la 
Región Frailesca.

PALABRAS CLAVE
Agronomía, capacitación, Región Frailesca, 
vinculación social.

INTRODUCCIÓN
En el marco de los festejos por el 50 aniver-
sario de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
con el orgullo de ser un docente y directivo ju-
bilado de la Facultad de Ciencias Agronómicas, 
deseo en esta aportación, compartir el esfuer-
zo y compromiso institucional, por desarrollar 
extensionismo y capacitación de estudiantes 
y productores vinculados a diferentes activida-
des generadoras de alimentos, en una de la re-
giones agropecuarias más representativas de 
la entidad chiapaneca.

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
UNACH (FCA) cuenta con un rancho de 117 ha, 
conocido como San Ramón, ubicado a poca 
distancia de Villaflores, Chiapas, que por sus ca-
racterísticas es representativo de las unidades 
de producción de la Región Frailesca, reconoci-
da a nivel nacional por su alta productividad, en 
la que se presentan dos épocas muy marcadas 
de humedad; en los meses mayo-junio a octu-
bre-noviembre se presenta la “de lluvias”, con 
una precipitación de alrededor de 1000 mm/
año, y la época “de secas” en los meses que van 
de noviembre a mayo. En estas condiciones y 
con un clima cálido, se desarrollan cultivos de 
temporal como maíz y frijol y es favorable para 
la producción de aves y ganado, principalmente.

Por otra parte, la desvinculación entre el 
quehacer universitario y la problemática rural, 
es tema recurrente en cualquier análisis que 
pretenda evaluar el papel de las universidades 
y en particular el de las escuelas de agronomía. 
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En este contexto, San Ramón se transformó en un Centro Universitario de Transferencia de Tec-
nología (CUTT) y durante la administración 2000-2004 tuvo como objetivo ser un puente con el 
que estudiantes y profesores vincularse y acercararse a la realidad que viven los productores 
agropecuarios, para investigar e innovar las potencialidades de los sistemas productivos en la 
zona de influencia. También buscó contribuir a mejorar el modo tradicional de hacer la capaci-
tación y la extensión universitaria, ante un panorama de creciente demanda de estos servicios, 
atendiendo las necesidades y potencialidades de los usuarios. Todo esto permitiría involucrar a 
los estudiantes como parte operativa, con las actividades prácticas correspondientes a la infor-
mación teórica adquirida en las aulas en los cursos de los planes de estudios. 

El CUTT San Ramón ofreció capacitación a técnicos agrícolas y productores en busca de mejo-
rar sus procesos o conocer otros, más acordes a las condiciones generadas por la globalización, 
los cambios económicos y los acuerdos comerciales de nuestro país. En el éxito de estos plantea-
mientos fue decisiva la participación de los docentes de la FCA, la mayoría con posgrados recién 
adquiridos en diferentes universidades del país y el extranjero, y las buenas relaciones de la Facul-
tad con instituciones relacionadas con la enseñanza, gestión e innovación de la producción agríco-
la. A continuación se describen las principales actividades desarrolladas en el periodo 2000 a 2004.

Investigación y transferencia de tecnología 
En el CUTT San Ramón se llevaron a cabo muchas investigaciones, algunas veces de proyectos 
financiados por entidades como SIBEJ, SIINV-UNACH, Fundación PRODUCE, Fundación Rocke-
feller, etc., donde se probaron diferentes materiales genéticos de cultivos básicos como maíz, 
trigo, tomate, calabaza, chile, sorgo, u otros menos convencionales como chipilín, girasol, piñón 
(Jatropha) y Canavalia, en distintas condiciones de siembra, fertilización, control de malezas, de 
plagas y de enfermedades, para evaluar sus rendimientos. 

También hubo parcelas demostrativas con semillas comercializadas por empresas como Nor-
thrup King, Asgrow, Dekalb, Pioneer, que sembradas en forma contigua y condiciones experimen-
tales, comparaban las características de híbridos y variedades. En los días cercanos a la cosecha 
se organizaban Días Demostrativos, donde se invitaba a los productores para que observaran las 
características de cada material genético en cuanto a rendimiento, presencia y severidad de da-
ños por plagas y/o enfermedades, presencia de acame o caída por viento, costos de producción, 
y de esa manera los agricultores y ganaderos elegían la semilla que les parecía más adecuada 
para sus condiciones de producción.

Módulos de producción de rosas
Entre los proyectos productivos, destacó el módulo de producción de rosas dirigido por el MC 
Rodrigo Gutiérrez Hernández, quien con la ayuda de estudiantes y de personal del CUTT, hizo po-
sible la propagación comercial a pequeña escala de diversas variedades de rosas, en un inverna-
dero de 105 m2 cubierto con malla antiáfidos. Esta actividad permitió la capacitación de jóvenes 
integrados al Programa de Creación de Empleos para el Campo (PROCECA) del municipio de Villa 
Corzo y a otros productores interesados en la floricultura.

Producción de peces en estanques
En la visión de aprovechar el enorme potencial en materia hidráulica que posee Chiapas, en el 
CUTT San Ramón se realizaron obras de retención de agua, para ser utilizadas en la cría y explo-
tación de diversas especies acuícolas, como la mojarra Tilapia.

Se construyeron dos estanques de cemento, con una capacidad de engorda intensiva de 
10,000 mojarras en cada ciclo de cuatro meses. El proyecto consistía en llenar mediante bombeo 
los estanques situados en la parte alta del terreno para llevar a cabo el ciclo de engorda de las 
tilapias, y una vez cosechadas, enviar por gravedad el agua fertilizada con los detritus, para el 
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riego de parcelas de hortalizas. La primera carga con 8,000 alevines de mojarra tilapia se hizo en 
noviembre de 2003.

Estos sistemas de producción representan una buena alternativa para la generación de ali-
mentos y mejorar la nutrición de las comunidades rurales y concientizar a los productores de los 
beneficios de mantener sus afluentes acuíferos; así, el CUTT San Ramón buscaba consolidarse 
como un lugar destinado a mostrar tecnologías apropiadas en la producción de alimentos y en 
contribuir a conservar los recursos afectados por la tala inmoderada y los incendios forestales 
que causan erosión de los suelos, baja infiltración del agua de lluvia y la desaparición de arroyos.  

Posta cunícola
La producción familiar o comercial de conejos, es una actividad viable en el medio rural, que 
implica baja inversión económica en espacios reducidos y que proporciona carne de excelente 
calidad. Por ello, se promovió la cría de conejos en el CUTT San Ramón, como una opción de acti-
vidad productiva para familias campesinas de bajos recursos, que puede ser atendida fácilmente 
por jóvenes o adultos mayores. La posta cunícula de San Ramón inició con 31 hembras, cuatro 
sementales y 17 gazapos (machos y hembras).

Posta porcina
En la Frailesca, la producción y engorda de cerdos tradicionalmente era una actividad realizada 
en traspatios o corrales rudimentarios, que frecuentemente ocasionaba la transmisión de pará-
sitos por el consumo de carne con presencia de “granos”, que en realidad son quistes de triquina 
(Trichinella spiralis) o con enfermedades como la coccidiosis y la disentería porcina. 

Considerando la importancia de esta actividad en la región y su potencial para ser desarro-
llada por productores entusiastas, en el CUTT San Ramón se ampliaron las instalaciones de la 
posta porcina en 2002, con la activa participación de su responsable, el MVZ José Luis Esteban 
Rabasa, pudiendo así aumentar el número de hembras con sus crías y mejorar las condiciones 
sanitarias con acciones encaminadas a preservar la salud pública, como la construcción de un 
cerco perimetral de 200 m para prevenir la diseminación de enfermedades exóticas. En 2004 se 
logró obtener las primeras cerdas de reemplazo de alta calidad, mediante inseminación artificial 
y así se capacitaron los primeros inseminadores.

Posta ovina
La ovinocultura representa un sistema de producción con alto potencial en varias regiones de 
Chiapas, siendo una buena alternativa para familias de escasos recursos y con poca disponibili-
dad de infraestructura para la explotación de otro tipo de ganadería.
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En este periodo el CUTT San Ramón fue reconocido como un centro importante de reproducción 
de ovejas gracias al excelente trabajo realizado por el Ing. Israel Villalobos Chávez, como responsa-
ble del hato, cuyo rápido crecimiento hizo necesaria la ampliación de la infraestructura. Se construyó 
un cobertizo de 40 m de largo por 20 m de ancho, de los cuales 12 m estaban techados y 8 m al des-
cubierto para asoleadero; se colocaron canoas de alimentación y bebederos, manga de embarque 
con báscula de pesaje y tanque de almacenamiento de 5,000 L de melaza.

Para hacer crecer el hato, se aplicó la estrategia de utilizar los recursos obtenidos por la venta 
de los machos jóvenes, en la adquisición de hembras jóvenes que se integraron al hato, de modo 
que al cierre de la administración 2000-2004 se contaba con 504 hembras, 7 sementales, 31 
machos en engorda y 94 corderos lactantes y un mercado seguro para machos destetados, bus-
cados a pie de corral, y con precios menos fluctuantes que los de la carne vacuna. Cabe destacar 
que el CUTT San Ramón fue socio fundador de la Asociación de Ovinocultores de la Frailesca.

Producción de aves
En el CUTT San Ramón se promovió la producción a baja escala de aves, como la gallina criolla, 
gallina guinea, pato, paloma y codorniz, con la finalidad de mejorar las prácticas de los estudiantes, 
aumentar las opciones de capacitación y despertar el interés entre los productores avicultores.

El módulo dirigido exitosamente por el Ing. Jorge Luis Hernández que inició con unas pocas co-
dornices, con los cuidados necesarios y jaulas de bajo costo construidas de malla por los propios 
estudiantes, creció rápidamente, y se llegaron a contabilizar 2,055 codornices en jaula, de las cuales 
1,600 eran adultas en producción. Estos resultados despertaron el interés por su carne sabrosa 
y nutritiva y el buen mercado que tenían los huevos por sus bajos niveles de colesterol, ya fueran 
frescos o en escabeche (los “huevitos de San Ramón” elaborados por un grupo de estudiantes). 

En aquellos tiempos, las autoridades municipales de Villaflores, Villa Corzo y Ángel Albino Cor-
zo buscaron convenios con la FCA para la capacitación y asesoría en la cría y comercialización de 
estas aves, apoyados por el proyecto de diseño y construcción de incubadoras pequeñas donde 
los productores, con la capacitación necesaria, pudieran reproducir eficientemente su población 
inicial de codornices. 

Posta bovina de doble propósito
El sistema de producción de bovinos de doble propósito (carne y leche) del CUTT San Ramón, 
manejado por el MC Efraín Llamas García y el Ing. Elí Aguilar Grajales, se impulsó gracias a varias 
medidas tendientes a mejorar el estado de los 120 animales que conformaban el hato; entre ellas 
se puede mencionar:

• Obtención del Certificado de Hato Libre de Brucella y Tuberculosis
• Manejo del programa de vacunación preventiva de enfermedades infecciosas
• Baños periódicos para el control de garrapatas y moscas 
• Puesta en marcha y desarrollo del Programa de Inseminación Artificial
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• Adquisición de becerras de raza suiza de buena calidad genética
• Adquisición de una ordeñadora mecánica y un tanque de enfriamiento
• Construcción del cuarto para el tanque de enfriamiento y remodelación de cobertizos
• Construcción de corrales de manejo para becerros
• Siembra de pastos mejorados
• Adquisición y manejo de cerco eléctrico
• Producción de granos destinados para alimentación del hato
• Sistema de pastoreo de los bovinos rotacional e intensivo 
• Suplementación animal 

La inversión en alimentación y cuidados sanitarios permitió un promedio mensual de la pro-
ducción de leche durante 2003 de 5,807.5 L, y la producción promedio durante el año fue de 7.24 
L por vaca/día.

Nutrición animal
Dada la importancia de contar con un buen programa de alimentación para los animales, se to-
maron varias medidas tendientes a mejorar la cantidad y calidad de los forrajes, entre otras:

La rehabilitación de 6 ha de potreros mediante la siembra de pasto Mulato mejorado (Brachia-
ria brizantha), con altos rendimientos de follaje verde de buena calidad. La cosecha mecanizada 
permitió llenar el silo de trinchera con 350 t de forraje verde para la época de estiaje.

Se propagó la caña cubana, cultivada por primera vez en el CUTT San Ramón gracias a la ge-
nerosidad del Ing. Alejo Orantes Ruíz, quien con sólo haberle mostrado interés en ese material, 
envió desde el Ingenio Pujiltic un camión tipo torton lleno; viendo sus extraordinarios rendimien-
tos y características nutritivas, el CUTT San Ramón a su vez, distribuyó este forraje de manera 
gratuita entre los ganaderos interesados.

Los animales se agruparon por edad y estado productivo, y se les proporcionaba un comple-
mento alimenticio en corral a base de maíz, pastura molida, melaza, pollinaza y sales minerales.

Módulo de producción de abonos orgánicos
El módulo de producción de abonos orgánicos, a cargo del Dr. Franklin B. Martínez Aguilar, ade-
más de ser de gran interés para los productores que visitaban el CUTT, fue un espacio educativo 
donde se ofrecía capacitación sobre cómo reducir los costos de producción de cultivos como el 
café, al sustituir exitosamente la fertilización química con abonos orgánicos y así apoyar a los 
productores de café orgánico y el desarrollo de una agricultura menos agresiva con el ambiente.
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En la Universidad de Chapingo obtuvimos el primer kilogramo de lombriz Roja Californiana 
(Eisenia foetida) para establecer el módulo de producción de abonos orgánicos e iniciamos la 
construcción de las primeras camas vermicompostadoras, reutilizando materia orgánica de ho-
jas secas, pastura rechazada en canoa por los animales y toda la materia orgánica disponible de 
los cultivos. Esta especie de lombriz se reproduce rápidamente, y hubo necesidad de construir 
otras camas hasta llegar a tener alrededor de 20, donde se obtenía humus, ácido húmico y lom-
brices jóvenes para su distribución entre los productores de café, quienes eran capacitados para 
manejar su propia producción de abonos y la fertilización de sus plantaciones. 

Para enseñar con el ejemplo, los potreros donde pastaban los animales del CUTT se fertiliza-
ban con ácido húmico.

Colección entomológica
Un equipo de especialistas a cargo del MC. Eduardo Aguilar Astudillo y el MC. Carlos Joaquín Mora-
les y otros entomólogos de otras instituciones del país, han venido trabajando en la colecta, identifi-
cación y determinación taxonómica de los ejemplares que forman parte de la Colección Entomoló-
gica FCA. Esta colección con insectos provenientes de Chiapas, llegó a ser considerada como una 
de las más completas en el sureste de México y es una muestra clara de la enorme riqueza biológica 
del Estado, que por desgracia está desapareciendo, debido al uso de insecticidas, la deforestación 
e incendios forestales que también están arrasando con flora y fauna, sin que conozcamos el papel 
que juegan muchas especies de insectos en los ecosistemas. De ahí la importancia de mantener e 
incrementar esta colección que es un orgullo institucional y una gran herramienta para la investiga-
ción y enseñanza, en particular, el caso de las especies consideradas como plagas de las plantas 
cultivadas en la región. Demanda actividades constantes de registro, ordenamiento y etiquetado de 
los casi 10,000 ejemplares, así como limpieza y mantenimiento de las cajas entomológicas.

CONCLUSIONES
El trabajo realizado en el CUTT San Ramón de 2000 a 2004, denota claramente la importancia de 
contar con espacios e instalaciones para que los estudiantes puedan realizar parte de las prác-
ticas necesarias para su formación como profesionales de la Agronomía, además de establecer 
vínculos con los productores y su problemática. 

El trabajo desarrollado en el CUTT San Ramón en el período 2000-2004 nos hizo ver la necesi-
dad de modificar la legislación universitaria, para no entorpecer con tortuosos trámites adminis-
trativos las actividades productivas que están determinadas por ciclos naturales como la lluvia, 
fechas de siembra y cosecha, o bien la liberación de recursos autorizados que no siempre llegan 
a tiempo. Es necesario agilizar los procesos en el manejo de ingresos obtenidos con iniciativas 
derivadas del trabajo desarrollado con el entusiasmo de profesores y estudiantes, para que esos 
recursos por la venta de los productos agropecuarios obtenidos, puedan reinvertirse en el desa-
rrollo de la propia FCA y en las iniciativas propuestas por los que los generan. 

Finalmente, quiero expresar que si bien, esta exposición me he permitido mostrar de manera 
muy resumida los logros más importantes obtenidos por el CUTT San Ramón, resulta lógico que 
se evalúe en particular el papel jugado por el Director de la Facultad; en ese sentido, quiero pun-
tualizar, que si se me puede atribuir algún mérito por el trabajo realizado, el único que admitiría 
con verdadera satisfacción es el de haber sabido capitalizar para el bien institucional, el talento 
y el enorme potencial de trabajo que existía en los estudiantes, profesores, egresados y personal 
de apoyo administrativo, de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V de la UNACH.
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RESUMEN
El presente ensayo muestra la historia de la 
creación de la Facultad de Ingeniería (F.I.) de la 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en 
el año de 1997. Primeramente, se analiza cómo 
fue el surgimiento de la propia universidad y, 
posteriormente, se demuestra la metamorfo-
sis de la cual fue objeto la antigua Escuela de 
Ingeniería. Con lo anterior, se comenzaron a 
conformar una serie de elementos identitarios 
que alimentaban y consolidaban tanto a la Fa-
cultad como a la Universidad. Hablar de identi-
dad conduce a pensar un concepto complejo y 
cambiante, que se conforma de múltiples ele-
mentos; es por este motivo que se tuvo como 
objetivo demostrar los elementos que constru-
yen la identidad institucional en la Facultad de 
Ingeniería. Además de los elementos simbóli-
cos de la Facultad, se buscó resaltar la labor de 
las y los académicos como piezas claves para 
la construcción de una identidad. Se concluye 
que la identidad no es una herencia genética y 
que depende de la interacción a través de las 
prácticas cotidianas que se gestan dentro de 
la Facultad, envuelta en desafíos, pero también 
en experiencias satisfactorias que promueven 
la supervivencia de la comunidad.

PALABRAS CLAVE
Identidad colectiva, Académicos

INTRODUCCIÓN
En la última década la educación se ha enfren-
tado a cambios acelerados como parte del pro-
ceso de globalización e internacionalización 
de la enseñanza y, por supuesto, que la educa-
ción superior mexicana ha estado envuelta en 
este torbellino. Particularmente, en el estado 
de Chiapas la creación de la UNACH significó 
un momento relevante en el ámbito educativo; 
su creación se dio en 1974, cuando por inicia-
tiva del Dr. Manuel Velasco Suárez, gobernador 
constitucional del Estado en ese momento, por 
medio del Congreso del Estado, expide el de-
creto número 98, del 28 de septiembre de 1974, 
publicada en el Diario Oficial del Estado, de fe-
cha 23 de octubre del mismo año, en el cual 
se aprueba la ley orgánica que da origen a la 
UNACH; pero es a partir del 17 de abril de 1975 
cuando se inician las actividades formales. No 
obstante, ya existían algunas Instituciones de 
Educación Superior (IES) en el estado, las cuales 
ofrecían carreras universitarias, como por ejem-
plo la Escuela de Ingeniería Civil, que de acuerdo 
con López Cuevas (2016) fue creada en 1965.

Por supuesto, los cambios en las IES res-
pondieron a los cambios políticos, sociales y 
culturales que se vivieron en esa época en la 
entidad. De acuerdo con López Cuevas (2016) 
a partir de los acontecimientos políticos que 
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tuvieron lugar en 1869, nace la intención de trasladar la capital del estado, que tenía su sede 
centenaria en San Cristóbal de Las Casas, hacia Tuxtla Gutiérrez. Por ende, este traslado también 
afectaría a la universidad. La historia de Chiapas es rica y diversa, empero, a partir de los años 
setentas en la entidad se vivieron acontecimientos importantes, como la primera reunión de de-
legados de los cuatro principales pueblos indígenas de Chiapas, a partir de la cual se constituyó 
una raíz organizativa del movimiento indígena de Chiapas y del propio Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN) (García de León citado en Ayala Reyes, 2021). Así mismo, en los años 
sesenta Nancy Modiano (citado en Ayala Reyes, 2021, p.166) señalaba que “[…] en los Altos de 
Chiapas, los funcionarios de educación de los tres sistemas, federal, estatal y del INI, veían en la 
escuela el punto focal del desarrollo comunitario”. 

NACIMIENTO DE NUESTRA ALMA MATER
La UNACH es una institución pública para la educación superior, cuya sede, hoy en día es la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Lo anterior fue posible gracias a la donación del 
terreno por parte del Dr. Carlos Maciel Espinosa al patronato pro-universidad, el 12 de enero de 
1968, consciente de que este donativo sería muy significativo para poder iniciar las actividades para 
la Educación Superior (ES) en Chiapas (López Cuevas, 2016). El terreno antes mencionado estaría 
ubicado en el boulevard Dr. Belisario Domínguez, km. 1081 de la carretera Panamericana, donde 
actualmente se encuentran las instalaciones de los campus I, VI, Edificio de Recursos Humanos, 
Biblioteca Central, Centro Cultural Presidente Juárez y Rectoría (UNACH, 2024a). 

Al día de hoy la universidad cuenta con centros académicos en Arriaga, Tonalá, Comitán, Pi-
chucalco, San Cristóbal de las Casas, Pijijiapan, Palenque, Copainalá,  Tapachula, Huehuetán y 
Villaflores. Actualmente la UNACH posee nueve campus: Campus I- Tuxtla Gutiérrez, Campus 
II- Tuxtla Gutiérrez, Campus III- San Cristóbal de las Casas, Campus IV- Tapachula, Campus V- Vi-
llaflores, Campus VI- Tuxtla Gutiérrez, Campus VII- Pichucalco, Campus VIII- Comitán y Campus 
IX- Itsmo-Costa (Tonalá, Arriaga y Pijijiapán) (UNACH, 2024b).

Este crecimiento de infraestructura ha permitido atender a cada vez más estudiantes; de 
acuerdo con información presentada con fecha de corte de noviembre del 2022 en el UNACH 
(2023) actualmente se atienden a más de 29 mil estudiantes, de los cuales 24 mil son atendidos 
en modalidad escolar y poco más de 2 mil en línea. Es por todo lo anterior que la Universidad Au-
tónoma de Chiapas es considerada la Máxima Casa de Estudios del estado, tanto por la cantidad 
de programas educativos que oferta como por la cobertura geográfica, la matrícula que atiende 
y por su historia en la entidad.

LOS CIMIENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
La creación de la Escuela de Ingeniería Civil se logró materializar el 22 de diciembre de 1965, y en el 
Diario Oficial del Estado se publicó el decreto de su creación, que entre otras consideraciones señaló:

Es obvia la necesidad que Chiapas tiene de profesionales en ingeniería, como uno de 
los medios para lograr desenvolvimiento económico y esta inaplazable necesidad so-
cial, implica el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Cabe expresar que co-
rresponde al Estado ofrecer educación en todos los aspectos, por mandato expreso del 
artículo 95 de la Constitución. Por ello, debe iniciarse el establecimiento de las escuelas 
que el día de mañana formarán la Universidad de Chiapas, por lo tanto, se crea en el 
estado de Chiapas la Escuela de Ingeniería que funcionaría en la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, en el local que oportunamente designará el ejecutivo (López Cuevas, 2016, p. 45).

https://www.redalyc.org/journal/5761/576166162035/html/#B37
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Lo anterior se logró por el entusiasmo de los estudiantes de la Escuela Preparatoria del Ins-
tituto de Ciencias y Artes de Chiapas (ICACH), apoyados por profesores como el Lic. Daniel Ro-
bles Sasso, quien fuera el director general y el profesor Andrés Fábregas Roca, director de la 
preparatoria, del Ing. Rubén González Arellano, además de la comprensión del Lic. José Castillo 
Tielemans, entonces gobernador del estado. El día 07 de marzo de 1966, se efectuó la apertura 
de cursos de la Escuela de Ingeniería en un local anexo a la Escuela Normal del ICACH. 

Al inicio las expectativas eran pocas, a pesar de que las actividades académicas comenzaron 
con profesionistas distinguidos como parte del personal docente como el Ing. Rubén González 
Arellano y el Ing. Guillermo Martínez Olvera, la asistencia de estudiantes era de sólo 28 alumnos, 
de los cuales únicamente 13 concluyeron el primer año (López Cuevas, 2016). La colaboración 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de México (UNAM), a través del recurso 
humano (profesores) que proporcionaba fue pieza clave para echar a andar la escuela. Para el 
año 1969 la Escuela de Ingeniería continuó sus actividades en el espacio que actualmente ocupa, 
impulsado por el crecimiento de la matrícula. 

Figura 1 Inicios de la construcción de la Escuela de Ingeniería Civil

Fuente: Pérez Cruz (2003)

Se tiene registro de que la escuela de Ingeniería inicialmente contaba con cinco aulas, una sala 
de dibujo, una biblioteca y una oficina de administración. Para 1971 el Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) inició la construcción del laboratorio 
de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales.

Posteriormente, el H. Consejo Universitario, en la XI Sesión Ordinaria, celebrada en 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el día 19 de junio de 1976, tuvo a bien autorizar 
el plan de estudios y los programas para la licenciatura en arquitectura, la que se 
inició en abril de 1977, bajo la dirección del coordinador del Área de ciencias físi-
co-matemáticas, Ing. Carlos Serrato Alvarado. Es hasta diciembre de 1982, cuando 
finalmente se separa del Área físico-matemáticas la Escuela de Arquitectura y surge 
también la Escuela de Ingeniería Civil como tal (López Cuevas, 2016, p.46). 
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Figura 2 Edificios que conformaban la Escuela de Ingeniería Civil

Fuente: Pérez Cruz (2003).

Uno de los logros más importantes de la Escuela de Ingeniería Civil se ve realizado el 30 de 
septiembre de 1997 cuando el pleno del Honorable Consejo Universitario aprobó que se impar-
tieran estudios de posgrado, iniciando con la Maestría en Ingeniería Hidráulica Ambiental, y con 
ello, la promoción del saber mediante la investigación. Finalmente, el 11 de diciembre de 1997 
el H. Consejo Universitario acuerda, por unanimidad de votos, elevarla al rango de Facultad de 
Ingeniería (F.I.) (Pérez Cruz, 2003).

Figura 3 Edificio actual del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales

Fuente: UNACH (2024c)

Con lo anterior, comenzó una nueva etapa y también comenzaron nuevas necesidades, sobre 
todo la de actualizar los planes y programas de estudios. De acuerdo con la investigación de 
Pérez Cruz (2003) el primer Plan de Estudios del que se tiene referencia, estuvo vigente de 1966 
a 1985; éste fue adoptado del de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En 1985 se realizó una 
revisión curricular y se observó que los contenidos con lo que operaban los planes de estudio no 
cumplían del todo con las exigencias de los profesionales que se tenían en esa época, no obs-
tante, se mantuvo mucha similitud con el plan vigente de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
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Fue hasta 1991 que se presenta un nuevo plan de estudios, en donde los cambios principales 
comparados con el plan anterior, fueron la incorporación de 10 créditos más, es decir, el total de 
créditos pasó de 440 a 450, y la duración de la carrera se modificó, de nueve a diez semestres 
(Pérez Cruz, 2003). Posteriormente, se conforma el Plan de Estudios del año 2000, en éste se 
agregan nueve créditos más, pero se resalta la importancia de incorporar un idioma como curso 
obligatorio y también se comienza a encaminar a las y los estudiantes hacia el área de investi-
gación. En el 2007 se presentó un nuevo plan de estudios mediante una metodología participa-
tiva y con una estructura organizativa; éste constó de 404 créditos distribuidos en 63 unidades 
académicas. Un nuevo plan de estudios surge en el 2016 que se encaminó principalmente en el 
enfoque por competencias, con 70 unidades de competencia distribuidas en los diez semestres; 
este plan de estudios es el que se encuentra vigente a la fecha. 

Figura 4 Mapa curricular del Plan de estudios 2016

Fuente: UNACH (2024d)

CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD PARA LA FACULTAD
La categoría de identidad ha sido ampliamente estudiada desde la década de los noventas del 
siglo pasado y aún continúa siendo un foco importante para los estudiosos de las ciencias socia-
les, la antropología, la historia, y por supuesto, la sociología. En este tenor, es relevante mencionar 
la definición de Valdez Zepeda et al. (2019, p. 5)

La identidad implica un conocimiento de la historia, los valores, los principios, la mi-
sión, la visión, así como de la simbología y la cultura de la institución, la nación o el 
grupo al que se pertenece. La identidad implica también una creencia, el creer en algo 
o en alguien, el adoptar como suyo un credo, una ideología, una filosofía, una política 
o una orientación. 

En julio de 1975, siendo director de la Escuela de Ingeniería Civil, el Ing. Carlos Serrato Alvarado 
bosquejó el escudo universitario. De acuerdo con López Cuevas (2016) él trató de presentar sim-
bólicamente a México y a Chiapas, pero haciendo énfasis en Chiapas. Es por ello que el escudo 
cuenta con dos águilas y muestra una delimitación geográfica bien definida. A las iniciales de la 
Universidad Autónoma de Chiapas se le agregó la letra “N” para diferenciarlas de las de otras uni-
versidades, y el escudo se encuentra enmarcado por la leyenda que dice Universidad Autónoma 
de Chiapas. Finalmente, el escudo fue presentado y aprobado en la reunión ordinaria número 8 del 
H. Consejo Universitario, celebrado en Tapachula en 1976.  Se hicieron dos ejemplares originales, 
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uno se conserva en la Escuela de Ingeniería, rescatado por el Ing. Alonso Figueroa Gallegos, y el 
otro se entregó a la Rectoría en la celebración del XXIV aniversario de la Escuela. 

Con la creación del escudo de la universidad no solo se comenzaba a conformar una imagen 
de la universidad para diferenciarla de otras universidades, sino que también se extendía una cul-
tura institucional y se consolidaba una identidad. Aunado a lo anterior, surge el lema de la univer-
sidad: “Por la conciencia de la necesidad de servir”, que en su génesis únicamente se leía “Por la 
conciencia de la necesidad” enviado por Fernando Orduña Calcáneo, ganador de la convocatoria 
de 1976, no obstante, el XII Consejo universitario decidió agregarle las demás palabras López 
Cuevas (2016). Éstos son símbolos identitarios que permiten la configuración de una identidad. 

Figura 5 Escudo original de 1976

Fuente: Morán Villatoro (2013)

Particularmente, la Facultad de Ingeniería posee su propio escudo. Se puede pensar que éste 
fue elaborado tomando en cuenta los elementos que las y los ingenieros emplean tanto en el 
ámbito del diseño como el de la construcción. Es por eso que en el escudo de la Facultad de Inge-
niería se observan al centro las iniciales (F.I) elaboradas a partir de lo que se denominan perfiles 
metálicos, que son elementos estructurales que se emplean principalmente en vigas y columnas 
para diversas construcciones. Pero el detalle que sin duda resalta es la “regla de cálculo”, herra-
mienta colocada de manera horizontal sobre la letra F, considerada como el primer instrumento 
logarítmico de la historia; según Tomé López (2015) su uso data del siglo XVII y fue ampliamente 
utilizada por generaciones de científicos, ingenieros y arquitectos de todo el mundo. 

 Figura 6 Escudo de la Facultad de Ingeniería 

Fuente: UNACH (2024e)
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Desafortunadamente, no se cuenta con registros o documentos que permitan investigar aún 
más acerca del escudo de la Facultad. Por lo tanto, la descripción heráldica que se ha intentado 
entregar en estas líneas se basó en la observación de la imagen, posteriormente, en una investi-
gación documental y, por último, en información proporcionada por un exdirector de la Facultad 
de Ingeniería, el Dr. José Alonso Figueroa Gallegos. 

Con lo anterior, se encontró que el escudo inicial de ingeniería fue propuesto por el Ing. González 
Arellano, en la época en donde todavía era Escuela de Ingeniería, por lo que el único cambio que se 
realizó al escudo fue en las letras, ya que, originalmente el escudo tenía una letra “E”, la cual estaba re-
presentada por un perfil estructural de tipo canal. Con el paso de los años y con la necesidad de cam-
biar el escudo, dado que la Escuela de Ingeniería ya había cambiado al estatus de Facultad, es que se 
realizan las modificaciones pertinentes y quedó conformado tal como se conoce hasta hoy en día.

Por otro lado, y como consecuencia lógica del componente cultural que se ha descrito ante-
riormente, se gesta una identidad colectiva o política, que en términos de Amo Usamos (2022) 
es aquélla que explica la construcción de la identidad a partir de la interiorización de los roles, 
papeles y/o estatus que le son impuestos a los sujetos, o bien, que van adquiriendo a partir de la 
pertenencia a grupos sociales. En este sentido, para la construcción y consolidación de una iden-
tidad, el proceso más importante es la socialización; es cuando el sujeto se logra identificar con 
algo, para ello entran en juego todos los agentes educativos: estudiantado, profesorado, personal 
administrativo, directivos y demás personal que conforman una organización educativa. 

Para Capello (2015, p. 39) “el sustrato más profundo de la identidad, junto con las creencias, 
son el conjunto de valores que hemos internalizado en nuestra experiencia diaria con el mundo 
en que nos relacionamos”. Entonces, pensando en la vida cotidiana que se da en la Facultad de 
Ingeniería, en las interacciones que se dan en ella, en las relaciones y también en los conflictos, 
los desencuentros, en todas las tensiones y distensiones, es que surge la necesidad de reconocer 
la trayectoria de los académicos que han permanecido en la Facultad de Ingeniería por más de 
tres décadas, precisamente compartiendo su bagaje cultural y ético, a través de sus acciones y 
de sus prácticas cotidianas, tanto dentro del aula como fuera de ella, siendo orientados por lo 
valores, la misión y visión de la institución a que pertenecen, la Facultad de Ingeniería. 

Con previa autorización de las y los académicos, se muestra en la tabla 1 sus nombres y los 
años de trayectoria laboral que poseen dentro de la Facultad.

La identidad institucional supone “comunidad” (común y unidad), evidencia un trabajo colec-
tivo, una aceptación e incluso una potencialidad coercitiva, que da como resultado una super-
vivencia de la comunidad. Los agentes educativos a través de sus prácticas cotidianas nutren 
esa identidad institucional por medio de sus experiencias y, particularmente, con la comunidad 
docente y estudiantil es que se comprende esta transferencia de la identidad de las generaciones 
pasadas a las nuevas generaciones.  
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Tabla 1 Académicos de la Facultad de Ingeniería con mayor trayectoria laboral vigentes al 2024

Fuente: Elaboración propia.

IDENTIDADES EN CAMBIO: CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas, la evolución de la universidad y de la Facultad de Ingeniería ha llevado tiempo y, 
a lo largo de éste, se han dado profundas transformaciones. En todo momento se debe recordar 
que la identidad no es un concepto sencillo ni fijo, sino todo lo contrario, es un concepto com-
plejo y cambiante. El simple hecho de que las y los estudiantes se matriculen no significa que 
en automático adquieran la identidad construida en la Facultad, como si ésta fuera una herencia 
genética, sino que, como se ha intentado bosquejar, es un proceso social que implica conocer y 
compartir la misión, visión, objetivos, valores, historia, filosofía, símbolos, tradiciones, prácticas y 
compromiso. Significa pues internalizar los significados de cada uno de estos conceptos.

En definitiva, la Facultad de Ingeniería no solamente debe ser comprendida como un instru-
mento creador de profesionales, sino también de convicciones, pensamiento crítico, valores, ap-
titudes y de posibilidades de vida. Las historias, los escudos, el lema, las unidades académicas o 
facultades, los actores principales de la Universidad Autónoma de Chiapas y las experiencias de 
éstos, cambiaron y seguirán cambiando la identidad de la universidad.
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RESUMEN
En el marco conmemorativo de los 50 años de 
la UNACH, se reconocen múltiples elementos 
que se deben resaltar, toda vez que han hecho 
posible este camino de medio siglo de compro-
miso institucional con el estado de Chiapas y 
la región Sur-Sureste de nuestro país, a través 
de la formación de cientos de generaciones de 
profesionistas de las distintas áreas del cono-
cimiento. Este ensayo comparte a las nuevas 
generaciones unachenses, una historia de es-
tudiantes de las décadas de 1980 y 1990, de la 
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
aquel tiempo, de nuestra querida Universidad 
Autónoma de Chiapas. Particularmente cuenta 
pasajes de la historia del Pollero y el Semental, 
un par de autobuses míticos, que hicieron po-
sible que chiapanecos y avecindados (incluso 
centroamericanos), consiguiéramos el sueño 
de convertirnos en profesionistas veterinarios. 
Igualmente rememora algunas situaciones de 
aquellos tiempos, trayectos y destinos, pero 
también se refiere a los conductores, personal 
administrativo institucional, quienes con res-
ponsabilidad y compromiso abonaron cotidia-
namente y tal vez sin saberlo, a que cientos o 
tal vez miles de personas nos convirtiéramos 
en profesionistas universitarios. 

PALABRAS CLAVE
Comunidad universitaria, infraestructura insti-
tucional, oportunidades.

INTRODUCCIÓN
El Pollero y el Semental fueron dos autobuses 
que en alguna época formaron parte del par-
que vehicular de la UNACH. ¿Quién los bautizó? 
No tenemos idea, pero en aquel tiempo había 
varios autobuses más en la universidad, asig-
nados a diferentes escuelas, los cuales fue-
ron identificados con nombres temáticos, por 
ejemplo: el Pitágoras de Contaduría y que nos 
cuenta el CPC Roberto Cárdenas, actual Secre-
tario Administrativo de la UNACH, que también 
le decían la ‘guacamaya’ por sus colores ver-
de, rojo y amarillo; el Malacate de Ingeniería; 
el Humanista de Humanidades y que también 
le llamaban el ‘pepcilindro’ por su color azul; el 
Galeno de Medicina y el Cacahuate de la Facul-
tad de Ciencias Agronómicas de Villaflores, por 
recordar algunos. 

Las unidades protagónicas de esta breve 
aportación, estuvieron a disposición de toda 
una comunidad estudiantil, administrativa y do-
cente durante unos 20 años, desde principios 
de la década de 1980. Y ahora nos pregunta-
mos ¿Qué tan consientes fuimos de cuán afor-
tunados éramos por contar con ese transpor-
te? Creemos que no lo suficiente. He aquí una 
historia de universitarios sobre hechos sucedi-
dos entre 1980 y finales de la década de 1990.
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UNA HISTORIA DE VETERINARIOS DE LA UNACH
La historia de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNACH empieza en 1978, 
año en que inició actividades en las instalaciones de la Escuela de Medicina Humana, ubicada 
donde se localiza hasta el día de hoy, en la esquina de la 9ª Avenida Sur y Calle Central, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Dos años después, en 1980, la pequeña comunidad de veterinaria se traslada 
al Rancho San Francisco, el cual fue adquirido por el gobierno del estado en 1977 e inmediata-
mente donado a la recién creada Universidad. La escuela para los futuros veterinarios arrancó 
con mínimas instalaciones para áreas administrativas y de laboratorio, y en breve se sumaron 
pocas y pequeñas aulas de prototipo prescolar según el Comité Administrador del programa Fe-
deral de Construcción de Escuelas (CAPFCE en aquel tiempo), toda vez que la matrícula era en 
verdad reducida, alcanzando apenas una docena de estudiantes por promoción.

Había una dificultad con la nueva escuela para los futuros veterinarios, estaba a 15 km del 
centro de Tuxtla, se ubicaba en el Km 8.5 de la carretera Terán-Ejido Emiliano Zapata; la compli-
cación es que en aquellos tiempos el transporte público sólo llegaba al famoso ‘crucero de Terán’, 
justo donde iniciaba el conteo de los ocho larguísimos kilómetros hasta la escuela. Por lo ante-
rior, el traslado era en verdad complicado para estudiantes, administrativos y docentes; algunos 
profesores y estudiantes que tenían la fortuna de contar con un vehículo, acordaban con algunos 
amigos y compañeros, guardarles un lugar y darles ‘aventón’ a la escuela a diario, pero realmente 
los salvadores de la comunidad escolar fueron el Pollero y el Semental. 

Para conformar este texto, contamos con la suerte de conversar con Don Herminio Espino-
za, quien por 15 años fuera el ‘chofer oficial’ en la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(EMVZ), hoy Facultad y a quien agradecemos su tiempo y disponibilidad para compartirnos otras 
historias y recuerdos de aquellos tiempos. Bien, la historia indica que al inicio de actividades en 
el Campus II, como se identificaba en ese momento el conjunto de las escuelas de Medicina y de 
Veterinaria, se contaba con un par de Combis de la marca Volkswagen, que apoyaban el traslado 
cotidiano de personal hacia las instalaciones ubicadas en el periférico sur de la ciudad y a estu-
diantes para prácticas o viajes de corto recorrido. 

El Pollero llegó en 1981 a la EMVZ por donación del entonces gobernador de Chiapas, Juan 
Sabines Gutiérrez, en coincidencia con la mudanza de nuestra escuela al rancho San Francisco, 
como se ha dicho antes, también donado por Gobierno del Estado. Este autobús era un Ford F 
600, de aquellos que en aquel tiempo eran identificados como ‘guajoloteros’, muy comunes en 
las líneas de transporte regional y que se caracterizaban por llevar carga en el techo, la cual con 
frecuencia eran animales como pollos o guajolotes u otros productos similares.  

En aquellos años, el camino asfaltado se terminaba en el entronque del camino viejo a Suchia-
pa, también se le conocía como la desviación al basurero, ubicada a 3.5 km del famoso crucero 
de Terán, así que restaban poco más de 5 km de terracería hasta la EMVZ. Cuentan, quienes 
disfrutaron esa época, que debido a que se llenaba totalmente el cupo del autobús la opción era 
viajar, como pollos, en el techo y tal vez de ahí derivó su nominativo; además, en los tiempos de 
secas llegaban ‘empanizados’ a la escuela de recibir el polvo del camino, mientras que en la tem-
porada de lluvias, eventualmente les tocaba lluvia en el área panorámica y las peripecias de los 
choferes para superar los atascos en el lodo los hacían bailar en el techo, así que más valía aga-
rrarse muy bien de los barrotes que disponía a todo lo largo el flamante Pollero. Nuestro querido 
autobús servía principalmente para el traslado de los estudiantes a la escuela y viajes a lugares 
cercanos a Tuxtla, como Coita, Chiapa de Corzo, Angostura, América Libre, por ejemplo.

Por su parte, el Semental era un autobús modelo SOMEX de la marca MASA (Mexicana de Au-
tobuses S.A.), quizá modelo 1982; contaba con 37 plazas, asientos forrados en vinil, de lo mejor 
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que se podía pedir en aquellos tiempos, cómodo y elegante. Refiere Don Herminio, que el Direc-
tor de aquella época Dr. Abraham Morales, le encomendó ir a recoger este autobús a la agencia 
MASA en la Ciudad de México y que en verdad era una unidad hermosa, moderna, supercómoda; 
su función también era apoyar en el traslado a los estudiantes al rancho San Francisco, pero la 
tarea más importante era cuando algún grupo de estudiantes salía en viaje de prácticas. 

Sobre las rutas que cubrían esos entrañables autobuses, les compartimos que, iniciaban en el 
periférico sur, más o menos a la altura de la esquina de la 9ª Avenida Sur con la 9ª Calle Poniente, 
avanzando hacia el oriente, girando hacia el norte a la altura de la calle El Pensil y al llegar a la 
Avenida Central se perfilaba con rumbo al poniente hasta llegar al entronque del boulevard de la 
Avenida Central y la calle 2ª Oriente de Terán; ahí finalmente, se redirigía hacia el sur hasta llegar 
a nuestra escuela en el rancho San Francisco. 

El primer recorrido iniciaba a las 6 am, procurando llegar a destino a las 7 am para iniciar cla-
ses; no obstante, apenas llegaba el autobús a la escuela, se regresaba rehaciendo el mismo reco-
rrido al incorporarse a la 9ª Sur Oriente, y ese segundo viaje llegaba a las 8 am. Si estaban los dos 
autobuses, el que hacía el primer viaje se quedaba en la escuela y el otro autobús se encargaba 
del segundo recorrido. El retorno era a las 2 de la tarde y era típico que unos 10 minutos antes de 
partir, sonaban las bocinas de los autobuses anunciando que en breve saldrían, así que, si aún 
estábamos en clase o alguna práctica, apurábamos a los profesores a terminar o nos dejaba el 
autobús. Si el Semental y/o el Pollero salían con rumbo a la civilización y por cualquier circuns-
tancia algún grupo de estudiantes se quedaba en la escuela, había que conseguir aventón con los 
carros que aún estaban por salir de allá, pero a veces no eran suficientes y el retorno a pie, con el 
calor por el camino en despoblado de aquellos tiempos, era toda una odisea. Y claro, al siguiente 
día no faltaban los reclamos jocosos y tal vez sentidos, contra el chofer que abandonó aquellos 
pobres jóvenes a su suerte, porque hay que recordar que en esos años no había transporte públi-
co, sino hasta llegar a Terán, es decir, sólo había que caminar 8.5 km.

Las charlas de Don Herminio, refieren que los viajes del Semental sucedían con frecuencia 
al interior del estado de Chiapas, especialmente para visitar ranchos ganaderos propiedad de la 
familia de alguno de los compañeros o algún prominente ganadero con quien algún docente tenía 
vinculo y la confianza suficiente para pedir que nos permitieran practicar en sus instalaciones y 
con su ganado; que atrevimiento el nuestro y que oportunidades tan valiosas se nos concedían, 
de verdad que fuimos afortunados.

Generalmente se hacían prácticas de manejo con ganado bovino, ya que la avicultura y porci-
cultura de Chiapas en aquel momento era mayormente de traspatio. Pero el poderoso Semental 
habría el horizonte a algunos estudiantes que no habían tenido la posibilidad de viajar fuera de 
la entidad, y así ese autobús recorrió diferentes carreteras por distintos estados de la República 
para visitar granjas especializadas y empresas transformadoras de productos animales; en ese 
sentido podemos mencionar viajes al Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, 
Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Coahuila, Jalisco, Colima, Nuevo 
León, Chihuahua, Tamaulipas y por supuesto a la Ciudad de México, por ejemplo. Más aún, algu-
nos suertudos de la EMVZ tuvieron el privilegio de visitar Laredo, Texas, y la ciudad de Guatemala, 
a bordo del Semental convirtiéndolo así en una unidad de alcance internacional.

Durante esos viajes, además de adquirir conocimientos los estudiantes establecían lazos per-
sonales entre ellos, los docentes que iban como responsables del grupo, y por supuesto, con los 
conductores;  así se fortalecía el sentido de compañerismo y se reforzaban amistades, y sí, se 
dice que también uno que otro noviazgo, pero fueron los menos porque hay que recordar que en 
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los tiempos que describimos, la población femenina de estudiantes en la EMVZ no alcanzaba ni 
el 15 % de la matrícula en general.

De cualquier forma, ocurrieron muchas historias de memoria imborrable entre quienes tuvi-
mos el privilegio de participar en esos famosos recorridos, muchas emociones por conocer lu-
gares nuevos, gente preparada, aprendiendo sobre nuestra profesión, conociendo más a quienes 
eran parte de nuestra comunidad. Al iniciar esos traslados, llevábamos recursos económicos 
(algunos más, otros menos) y conforme avanzaba el kilometraje esa fuerza disminuía conside-
rablemente, al punto en que muchas veces algunos cooperábamos para los alimentos, especial-
mente cobijando a quienes tenían menor posibilidad económica; muchas veces dormíamos en 
el autobús, ya que además de transporte hacía las veces de alojamiento. Así, el Semental fue 
testigo de muestras solidarias entre compañeros.

En aquellos entonces, se permitía estacionar a nuestros autobuses estudiantiles en el centro 
de ciudades como Querétaro, Morelia, León, Veracruz, Villahermosa, Tapachula, incluso al pie de 
la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México. Ahí, en el autobús estudiantes, docentes y conductores, 
departíamos, cantábamos y nos divertíamos sanamente, tal vez, en algunos casos, compartien-
do alguna bebida ‘inspiradora’, pero siempre sanamente y cuidándonos unos a otros. 

En este punto queremos referirnos especialmente a Don Herminio, quien al igual que otros 
conductores de otros tiempos en la Universidad, era el responsable de llevar a los estudiantes 
sanos y salvos fuera de la comarca tuxtleca, fue el chófer que bromeaba con nosotros y que se 
convirtió en nuestro amigo, aunque cuando debía llamar la atención lo hacía sin miramientos, con 
firmeza; él ponía las reglas dentro del autobús, los horarios y puntos de encuentro para las salidas 
y tal vez lo hacíamos esperar un poco, pero no mucho, porque en verdad era enérgico. Él tocaba 
la guitarra y tenía un vozarrón propio para el estilo ranchero, así que siempre llevaba consigo su 
preciada guitarra y una vez instalados en el lugar de pernocta surgía la bohemia; por cierto, hasta 
la fecha Don Herminio sigue participando en reuniones de algunos grupos de egresados de aque-
llos tiempos y conserva el privilegio de la música. 

Y continuando en este espacio que destaca a las personas, queremos mencionar que así 
como Don Herminio, en la historia de la UNACH han habido otros compañeros administrativos 
valiosos, responsables de conducir las unidades oficiales para movilizar a nuestra comunidad 
universitaria con seguridad; por eso reconocemos y agradecemos igualmente la labor de Don 
Óscar, Don Tavo, Canchola, Don Miguel, Don Francisco, Don Rosemberg, Don Martín, Don José 
Ángel, Don Bernal, Don Beto, Don Ricardo, Don Manuel, Don Juan Pablo, Don Jorge, Don Noé, 
Don Edson, Don Gerardo, Don Ángel, Don Juan José, Joel, Albero, Julio, Manuelito, Armandito... Y 
sabemos que nos faltan muchos nombres, pero vaya este reconocimiento para quienes por ofi-
cio o por circunstancia en algún momento han tenido la encomienda de trasladar a estudiantes, 
docentes y administrativos unachenses.  

Es posible que la memoria de quienes firmamos este ensayo nos falle y nos confunda en algu-
nos puntos que hayamos descrito, por lo que ofrecemos disculpas, así como, por las omisiones 
en las que pudiéramos incurrir, no lo hacemos de forma intencionada, pedimos que consideren 
apreciados lectores que son muchos los años transcurridos, pero nuestro orgullo por ser parte 
de la historia UNACH sigue intacto.

Para ir cerrando este relato, queremos referir que la Universidad Autónoma de Chiapas, duran-
te 50 años, ha sido la opción de muchas familias chiapanecas y de otras entidades, para brindar 
a las nuevas generaciones la oportunidad de convertirse en profesionistas; en este sentido, la 
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, hoy Facultad, ha presenciado un desfile de juventu-
des y entre las de nuestros tiempos recordamos que, con certeza igual que sucede hoy día, había 
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algunos casos en los que padres, madres y nuestros mismos compañeros estudiantes, hacían un 
esfuerzo económico sobrehumano para poder enfrentar los costos de un hospedaje, alimentos, 
fotocopias y materiales para los trabajos escolares que demandaba la carrera; por lo que, trans-
portarnos cada día en el Pollero o el Semental durante 10 semestres, viajar en ellos ampliando 
nuestros horizontes, fue la gran diferencia para lograr el objetivo y no sólo nos convirtió en Mé-
dicos Veterinarios, nos dio los cimientos para un proyecto de vida, por lo que el beneficio no solo 
fue para nosotros como estudiantes de la EMVZ, sino que trascendió a quienes ahora conforman 
nuestras propias familias. 

CONCLUSIONES
En una institución, como lo es nuestra Máxima Casa de Estudios, es importante reconocer los 
elementos que nos han forjado y permitido llegar lejos, generándonos sentido de pertenencia, 
construyendo en conjunto nuestra historia. En ese sentido, el papel de nuestros docentes y de 
nuestras autoridades es indiscutible, pero hay otros patrimonios que no debemos olvidar. Desea-
mos que este breve ensayo motive en otras personas egresadas de la UNACH pasajes de sus 
épocas estudiantiles, al tiempo que sirva de reconocimiento y homenaje al personal de apoyo 
institucional: secretarias, choferes, intendentes, personal de campo y de servicios generales, la-
boratoristas, bibliotecarios, técnicos, vigilantes y veladores, asistentes, mensajeros… y a quienes 
se nos escapan a la mente. Con todo el orgullo que nos cabe en el corazón por ser unachenses, 
agradecemos a todas y todos ustedes por contribuir a nuestra formación profesional, gracias 
por ayudarnos a lograr nuestra meta universitaria y por ser alguien en la vida. Gracias a todas y 
todos ustedes por hacer una realidad el lema de nuestra querida UNACH: Por la conciencia de la 
necesidad de servir. Felices 50 años Universidad Autónoma de Chiapas. 

Imágenes del Semental en alguno de sus míticos viajes escolares donde se aprecia un grupo de estudiantes (a), Don Hermi-
nio (b), Óscar y Herminio, conductores del Pollero y Semental, respectivamente (c) y una imagen actual de Don Herminio (d).
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Fuente: Imágenes proporcionadas por Don Herminio Espinoza.

Evento de donación del Rancho San Ramón, equipo de laboratorio y autobús en la Escuela 
de Ciencias Agronómicas C-V, por parte del Gobernador del Estado, Sr. Juan Sabines Gutiérrez, 
siendo Director Raúl Castro y Rector de la UNACH Jorge Cruz Toledo.

Fuente: Archivo histórico de la Facultad de Ciencias Agronómicas.
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RESUMEN
Este ensayo describe la experiencia trans-
formadora de los estudiantes en el Programa 
Institucional para la obtención del Grado Acadé-
mico (PIGA) de la UNACH. Los estudiantes, al 
enfrentar desafíos académicos y personales, 
adquirimos no solo conocimientos técnicos, 
sino también una sabiduría vivencial que tras-
ciende ámbitos académicos, la búsqueda de 
nuestra “Leyenda Personal”. La diversidad de 
profesiones y la presión para cumplir los plazos 
se convirtieron en lecciones valiosas que nos 
enseñaron la importancia de la disciplina y la 
gestión del tiempo. Al finalizar el programa, los 
estudiantes experimentamos, como Santiago 
en la novela “El Alquimista”, una metamorfosis 
integral, comprendiendo nuestro papel como 
agentes de cambio en la sociedad. La gradua-
ción marcó el comienzo de un nuevo capítulo, 
con los graduados listos para contribuir al avan-
ce de nuestra área de conocimiento. El ensayo 
concluye con agradecimientos a los profesores, 

compañeros y familias que nos apoyaron a los 
estudiantes en nuestro viaje académico hacia la 
'Gran Obra' y expresa el inmenso orgullo y el sen-
timiento de honor que sentimos por ser parte de 
esta excelsa familia e institución académica, la 
UNACH, ya que “sólo los persistentes, sólo aque-
llos que investigan mucho, son los que consiguen 
la Gran Obra” (Coelho, 1988, p.

PALABRAS CLAVE
Cada paso en la vida es una alquimia que trans-
forma el alma. Nuestra travesía en el PIGA cul-
minó con la obtención del grado de Maestro en 
Bioquímica Clínica por la UNACH, revelándo-
nos el arte de convertir desafíos en sabiduría. 
Este ensayo reflexiona sobre nuestra transfor-
mación personal y profesional en el PIGA, ar-
gumentando que el aprendizaje trasciende el 
ámbito académico y se convierte en sabiduría 
vivencial. 

El Viaje del Alquimista: 
Transformación y Sabiduría en El Piga
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*seremi1965@gmail.com
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DESARROLLO
La Travesía Académica. Nuestro viaje en el PIGA inició con una visión: alcanzar la excelencia 
académica y personal. Cada módulo era un reto, una oportunidad para profundizar en el conoci-
miento y aplicarlo en nuestra investigación. La metodología rigurosa y la orientación de los coor-
dinadores nos permitieron navegar por la complejidad de la investigación científica para cada 
disciplina o campo de conocimiento específico con confianza y precisión. 

Los Desafíos del Aprendizaje. Los desafíos no fueron obstáculos, sino lecciones valiosas. La 
diversidad de las profesiones de los alumnos PIGA era una aparente “Torre de Babel’, pero esa 
heterogeneidad incentivó en nosotros el reto de triunfar. Las largas noches de estudio y la pre-
sión de los plazos nos enseñaron la importancia de la disciplina y la gestión del tiempo. A través 
del apoyo mutuo transformamos la ansiedad en motivación, convirtiendo cada dificultad en una 
victoria. 

CONCLUSIÓN 
La Transformación Realizada. Al concluir nuestro paso por el PIGA, habíamos experimentado 
una metamorfosis integral. La sabiduría obtenida no se limitaba a los conocimientos técnicos; 
abarcaba una comprensión más profunda de la vida y de nuestro papel como agentes de cambio. 
Fue una experiencia maravillosa e irrepetible. 

El Viaje Continúa. La ceremonia de graduación fue el comienzo de un nuevo capítulo. Con el diplo-
ma, nos embarcamos en el siguiente tramo de nuestro viaje, listos los nuevos Maestros en Ciencias 
para aplicar lo aprendido y contribuir al avance de la Bioquímica Clínica, en nuestro caso particular. 

Agradecimientos. En el sendero de aprendizaje que recorrimos en el PIGA, nos encontramos 
con almas generosas. Queremos expresar nuestra gratitud al Dr. Carlos Ignacio López Bravo, 
cuya sabiduría fue fundamental en nuestra formación. Extendemos nuestro agradecimiento al 
personal de la UNACH y de nuestra Unidad Académica. A nuestros compañeros, les agradece-
mos asimismo por su solidaridad. A nuestras familias, les debemos todo. Este cúmulo de expe-
riencias nos llena de orgullo y nos hace sentir honrados de ser parte de la gran familia e institu-
ción académica que es la UNACH. 
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RESUMEN
La Universidad Autónoma de Chiapas comen-
zó actividades en 1974 con programas de ni-
vel Licenciatura y en 1982 inició la posibilidad 
de ofrecer estudios de posgrado. En los años 
subsiguientes, varias escuelas promovieron pro-
gramas de especialidad, maestría y doctorado, 
que podían representar una fuente importante 
de captación de recursos económicos, lo que 
permitía la contratación de profesores externos 
a la UNACH para la impartición de los cursos. 
En el periodo 2006-2010, correspondiente a la 
rectoría del Dr. Ángel René Estrada Arévalo, se 
asumió el compromiso de enfrentar los retos 
estatales y nacionales de la educación superior, 
estableciendo como estrategia sustancial im-
pulsar programas de posgrado que cumplieran 
con criterios de pertinencia y calidad, que fueran 
formulados por profesores agrupados por áreas 
del conocimiento afines (consorcios) y orienta-
dos a la formación de profesionales habilitados 
en la generación de conocimientos y soluciones 
innovadoras para el desarrollo social; en este 
periodo cinco programas obtuvieron el recono-
cimiento del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC). El interés de promover el 
posgrado con reconocimiento nacional conti-
nuó durante la gestión rectoral 2010-2014 del 
Mtro. Jaime Valls Esponda, y se registraron en el 
PNPC once nuevos programas.

PALABRAS CLAVE
Calidad educativa, PNPC, CONAHCYT

Evolución del posgrado en la UNACH

Ponce-Díaz, Pilar1*

1Universidad Autónoma de Chiapas (Jubilada)
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INTRODUCCIÓN
En el marco del 50 aniversario de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, considero importante 
describir la evolución de un segmento educa-
tivo importante de nuestra querida UNACH, el 
Posgrado, por lo que aquí me refiero a los, tiem-
pos, contextos, personas y programas que han 
logrado el fortalecimiento de los estudios de 
posgrado en nuestra Máxima Casa de Estudios.

El posgrado en México se constituye por 
aquellos estudios posteriores al ciclo de licen-
ciatura o de estudios profesionales, que otorgan 
los grados académicos de maestría o de docto-
rado y en sentido amplio incluyen programas es-
tructurados como especialidades. Los profesio-
nales que aspiran obtener un posgrado anhelan 
alcanzar un mayor desarrollo personal y profe-
sional, que eventualmente les permita conseguir 
mejores oportunidades laborales. La mayor par-
te de la matrícula de posgrado se concentra en 
el nivel maestría (Esquivel et al., 2018).

En la evolución del posgrado, particular-
mente en el caso de las universidades públicas 
mexicanas, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), ahora Consejo Nacio-
nal de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 
(CONAHCYT) y próximamente sustituido por la 
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnolo-
gía e Innovación, ha sido un actor determinante 
para el impulso y desarrollo de áreas y campos 
del conocimiento abocados a la investigación y 
desarrollo de habilidades tecnológicas y huma-
nísticas. Desde su inicio en 1970, promovió la 
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creación y el desarrollo de programas de posgrado con criterios de calidad educativa, instituyó 
un sistema de becas para sus estudiantes, y estableció normas para acceder a distintos apoyos 
adicionales orientados a fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de 
educación superior y centros de investigación que los impartían. En 1991 se creó el Padrón de 
Programas de Posgrado de Excelencia, como mecanismo de control de calidad, que exigía el 
cumplimiento de requisitos que serían cubiertos por el personal académico de los programas 
destinatarios, y les permitiría alcanzar esos apoyos y becas (Arredondo et al., 2006).

En un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el CONACYT, en 2002 
se estableció el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) con una visión integral, 
donde se requiere que la institución a la que pertenece el posgrado demuestre el compromiso 
institucional en cuanto a acciones dirigidas a garantizar la calidad del programa; además solicita 
evidencias que relacionen la productividad con las categorías y criterios del modelo del PNPC, 
así como un plan de mejora en el que se identifiquen las fortalezas, debilidades y las acciones 
prioritarias a desarrollar (CONACYT, 2021a; Jiménez et al., 2022).

En 2021 se anunció la transformación del PNPC en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP). 
Esta transición considera principios de pertinencia científica, equidad de género y no discrimi-
nación; prioriza el equilibrio regional y la distribución equitativa entre instituciones de educación 
superior y centros públicos de investigación (CONACYT, 2021b). 

Antecedentes del posgrado en la UNACH
La historia del posgrado en la UNACH comenzó durante la gestión rectoral del Dr. Heberto Mora-
les Constantino, cuando en 1982 la Escuela de Contaduría de Tapachula sometió a la aprobación 
del H. Consejo Universitario el primer posgrado, la Maestría en Administración. En los años sub-
siguientes, coincidiendo con los problemas vividos por la UNACH en la década de 1980, diferen-
tes escuelas crearon programas de posgrado de manera anárquica, en algunos casos iniciando 
clases sin haber sido autorizados por el H. Consejo Universitario, y en algunos casos, más orien-
tados a la captación de recursos que a la calidad académica. Sin embargo, en una sesión del H. 
Consejo Universitario en el año 1986, se decidió regularizar el posgrado con lo que se incrementó 
la oferta académica a través de la Maestría en Administración del área de Ciencias Administrati-
vas en el Campus de Tuxtla, la Especialidad en Gineco-Obstetricia y Pediatría de la Escuela de Me-
dicina y la Especialidad en Derecho Procesal de la Escuela de Derecho (Escamirosa et al., 2014).

En el transcurso de los años siguientes, las unidades académicas abrieron diferentes progra-
mas de posgrado, la mayoría en el área administrativa y sujetos a la modalidad de titulación de li-
cenciatura consistente en cursar el 50 % de los créditos de un programa de maestría. El resultado 
fue una muy alta matrícula de posgrado con una muy baja eficiencia terminal, ya que la mayoría 
de los estudiantes abandonaban el posgrado una vez obtenido el título de licenciatura, de tal for-
ma que, desde el inicio del posgrado en las áreas administrativas en 1982, no fue sino hasta 1996 
que se tuvo el primer graduado.

Los programas de posgrado eran autofinanciables, no obstante, además del bajo índice de 
graduación ya mencionado, tenían serios problemas operativos que dificultaban su consolida-
ción. Los cursos se ofrecían generalmente los fines de semana debido a que la mayoría de los 
estudiantes tenían compromisos laborales, y para facilitar la asistencia de los profesores invita-
dos de otras instituciones y centros de investigación que impartían los cursos. Esta dependencia 
de profesores externos era resultado de que la planta docente de la Universidad no estaba aún, 
plenamente apuntalada respecto a la productividad, grados académicos, entre otros aspectos, 
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y la falta de profesores especializados generaba que algunas de las líneas de formación de los 
programas no estuvieran plenamente atendidas.

La oferta de los programas de doctorado en la UNACH comenzó en el área agropecuaria, en 
1994, con el Doctorado en Agricultura Tropical de la Facultad de Ciencias Agrícolas en Huehuetán, 
orientado principalmente a la formación de sus propios docentes.

En cumplimiento de lo previsto en el Proyecto Académico del rector MC Pedro René Bodegas Va-
lera, en 1997 se publicó el primer Reglamento General de Investigación y Posgrado, con la finalidad 
de precisar y desarrollar estas dos importantes funciones universitarias, mismo que fue vigente 
hasta el 22 de agosto de 2022 cuando se publica el Estatuto Integral de la UNACH, hoy día vigente.

Fortalecimiento del posgrado 
El Programa Nacional de Educación 2001-2006, en el marco de su objetivo estratégico “Educa-
ción superior de buena calidad”, estableció impulsar el desarrollo y la consolidación de las insti-
tuciones públicas de educación superior; propiciar el fortalecimiento de los cuerpos académicos 
para incrementar la capacidad institucional de generar y aplicar conocimiento; y alentar la aper-
tura de programas de posgrado de calidad, en los niveles de especialidad, maestría y doctorado, 
en las diferentes áreas del conocimiento, con objetivos de interés local, regional o nacional. 

En este sentido, se formuló el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN) 
con el propósito de apoyar la consolidación de los programas de posgrado de las instituciones 
mediante las políticas de evaluación definidas por el Consejo Nacional de Posgrado, formado por 
representantes de la SEP, el CONACYT y un Consejo Consultivo integrado por representantes de 
los sectores académico, gubernamental y productivo. 

Las políticas de apoyo en el marco del PFPN buscaban fomentar la mejora de la calidad de los 
posgrados que tuvieran potencial para lograr su incorporación al Padrón Nacional de Posgrado 
(PNP) en un plazo no mayor al año 2006. Para lograr este objetivo, se abrió en 2001 la Convoca-
toria para evaluar los Programas Integrales de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) formulados 
por las instituciones de educación superior mediante un proceso participativo de planeación es-
tratégica; implicaba un ejercicio de autoevaluación de sus programas de posgrado considerando: 
su pertinencia, el grado de habilitación y el nivel de desarrollo y consolidación de los cuerpos 
académicos participantes en el posgrado; sus resultados (tasas de retención, de graduación, 
seguimiento de egresados, etc.); la infraestructura académica de apoyo con la que contaban; y la 
implementación de mecanismos y estrategias para solventar las deficiencias.

Estas políticas públicas coincidieron con los importantes esfuerzos que hizo la UNACH para 
impulsar la investigación y apoyar a sus docentes para realizar estudios de posgrado en institu-
ciones nacionales y extranjeras, de tal manera que, a finales de la década de los 1990 y comienzos 
del nuevo milenio, existía un buen número de profesores capaces de formular y atender nuevos 
posgrados que cumplieran con criterios de calidad y responsables de proyectos de investigación 
donde los estudiantes desarrollaran trabajos de tesis. 

Así, atendieron a la Convocatoria 2002 del PIFOP la Maestría en Psicopedagogía y la Maestría 
en Biotecnología de las Facultades de Humanidades y Ciencias Químicas, respectivamente, que 
siendo evaluadas favorablemente obtuvieron becas para los estudiantes durante dos años.

 
Registro de posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Para la instrumentación de las políticas generales en materia de ciencia, tecnología e innovación 
vinculadas al fortalecimiento de programas de posgrado de calidad, y en acatamiento a lo dispuesto 
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en la Ley de Ciencia y Tecnología, el CONACYT y la SEP suscribieron en julio de 2002 un convenio 
específico de colaboración para establecer el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

El PNPC clasificaba los posgrados en los niveles de Consolidado o de Competencia Interna-
cional, dentro del Padrón Nacional de Posgrado y aquellos En Desarrollo o de Reciente Creación 
en el Programa de Fomento a la Calidad. La calidad académica de los programas se evaluaba a 
partir de un conjunto de criterios reconocidos en los ámbitos nacional e internacional; además, 
reconocía a los programas con orientación hacia la investigación y aquellos de interés profesio-
nalizante (Canales, 2005).

El reconocimiento de un posgrado en el PNPC garantizaba el otorgamiento de becas a los 
estudiantes inscritos de tiempo completo, y por otra parte, exigía atributos y requisitos para ase-
gurar una alta eficiencia terminal y tasas de graduación significativas. Algunos indicadores des-
tacables eran: la organización y estructura curricular pertinente, actualizada y congruente con 
los objetivos de los posgrados; núcleos académicos que incluyeran profesores reconocidos en el 
Sistema Nacional de Investigadores, con alta productividad científica y tecnológica; infraestruc-
tura física adecuada y suficiente; servicios de apoyo tutorial al estudiante; vinculación con los 
sectores productivos de bienes y servicios; convenios de colaboración académica que permitie-
ran la movilidad nacional e internacional de profesores y estudiantes; fuentes de financiamiento 
específicas para el posgrado.

La UNACH, consciente de su ubicación geográfica en uno de los estados con mayor margi-
nación educativa y varios municipios con muy bajos índices de desarrollo humano, se propuso 
impulsar la oferta educativa con criterios de pertinencia y calidad, a través del Proyecto Acadé-
mico 2006-2010 del Dr. Ángel René Estrada Arévalo, quien se estableció la meta de registrar a la 
UNACH en el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), donde uno de los requisitos era 
tener al menos, un posgrado inscrito en el PNPC.

Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Consultivo de Investigación y Posgrado, y la Di-
rección General de Investigación y Posgrado (DGIP) asumió el proceso de revisar los posgrados 
existentes para determinar su posible reorganización, actualización o cancelación, a la luz de los 
nuevos criterios establecidos en las políticas nacionales e institucionales referentes al posgrado. 
Estos procesos motivaron cierta oposición por parte de la comunidad académica que tenía a su 
cargo el desarrollo del posgrado en las unidades académicas y la opción que planteó la DGIP 
fue promover el diseño de nuevos programas que cumplieran con los criterios para su registro a 
corto plazo en el PNPC.

Por su parte, un grupo de profesores pertenecientes a las Facultades de Ciencias Agronómicas, 
Ciencias Agrícolas, Medicina Veterinaria y Zootecnia y la parte socioagropecuaria del Instituto de 
Estudios Indígenas, había venido trabajando en el diseño de la Maestría en Ciencias en Producción 
Agropecuaria Tropical (MCPAT) que fue aprobada por el Consejo Universitario e inició actividades 
académicas en 2007. Este programa representó un intenso trabajo académico, pionero en mostrar 
la posibilidad de unir voluntades, fortalezas y el consenso de los universitarios provenientes de 
diferentes unidades académicas, bajo el concepto de Consorcio de Ciencias Agropecuarias, para 
conformar un plan de estudios novedoso y un núcleo académico sólido con profesores registra-
dos en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), en el Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) o el Sistema Estatal de Investigadores (SEI), lo que aseguraba la productividad 
académica dentro del posgrado. Este mismo Consorcio se dio a la tarea de diseñar programas de 
Especialidad en Sanidad Animal, en Sanidad Vegetal, y en Producción Orgánica.

A la luz del diseño participativo de la MCPAT, el concepto de Consorcios por áreas del conocimien-
to, fue impulsado por la DGIP para agrupar las unidades académicas afines (escuelas, facultades, 
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centros e instituto) que habían venido funcionando como entes aislados en el posgrado. Los Con-
sorcios promoverían espacios de discusión académica para identificar coincidencias de objeti-
vos, líneas y proyectos de investigación, así como compartir instalaciones, laboratorios, acervos 
bibliográficos, entre otros recursos, convirtiéndose en una magnífica estrategia para robustecer 
los nuevos programas de posgrado, mayoritariamente orientados a la investigación, para que 
cumplieran los lineamientos del PNPC. 

Asi, en 2007 se reconoció el Consorcio de Ciencias Sociales y Humanidades, que integró a 
los profesores de las Facultades de Humanidades, Ciencias Sociales, Derecho y el Instituto de 
Estudios Indígenas, quienes se dieron a la tarea de diseñar el programa de Doctorado en Estudios 
Regionales, que fue aprobado en el Consejo Universitario en 2008 e inició sus actividades acadé-
micas en enero de 2009 con estudiantes becados, en las instalaciones de la recién inaugurada 
Unidad de Estudios de Posgrado (UEP). 

En este mismo Consorcio, un grupo de profesores de la Facultad de Humanidades diseñó la Es-
pecialidad en Procesos Culturales Lecto-escritores, que inició en 2009 y contó con financiamiento 
para apoyos económicos y movilidad de estudiantes, derivado del proyecto aprobado por el Fondo 
Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica y de Innovación (FOMIX), denomina-
do: “Chiapas lee. Propuesta para el desarrollo del hábito lector en niños y jóvenes de Zinacantán”. 

Ante este nuevo panorama del posgrado, los profesores de los Consorcios de Ciencias de la 
Salud, Ciencias Económico-Administrativas, Arquitectura e Ingeniería, y Enseñanza de las Len-
guas, también se interesaron por diseñar e implementar programas de posgrado escolarizados y 
encaminados a su registro en el corto plazo en el PNPC. 

En este contexto, en el periodo 2006-2014, la DGIP a cargo del Dr. Lorenzo Franco Escamirosa 
Montalvo como Director General de Investigación y Posgrado, supervisó el trabajo colegiado y 
participativo de profesores de los diferentes consorcios que se dieron a la tarea de diseñar no-
vedosos planes de estudio de doctorado, maestría y especialidad, con criterios de pertinencia y 
calidad. También vigiló los procesos de revisión y evaluación concernientes hasta su aprobación 
ante el H. Consejo Universitario, para su implementación de acuerdo con la normativa vigente. 
Además, hizo un trabajo continuo de acompañamiento a los profesores de los núcleos académi-
cos y sus coordinadores, para el cumplimiento de los criterios exigidos, permitiendo una exitosa 
presentación de las solicitudes de ingreso o renovación en el PNPC ante los Comités de Pares. 

La mayoría de los nuevos programas fueron apoyados con financiamiento para becas insti-
tucionales y movilidad de los estudiantes y profesores, proveniente del Proyecto CACTUS-PE-
MEX-UNACH coordinado por el Dr. Escamirosa Montalvo y los Fondos Mixtos del CONACYT, en el 
marco del Programa Institucional de Aseguramiento de la Calidad del Posgrado (PIACAP), coordi-
nado por la Dra. Pilar Ponce Díaz, Directora de Posgrado de la DGIP. Con esta medida se pretendía 
obtener alta eficiencia terminal por parte de estudiantes de tiempo completo, requisito importan-
te para el posible registro de los programas en el PNPC (Escamirosa et al., 2014). 

Aún cuando algunos de los programas que iniciaron actividades no lograron superar los cri-
terios impuestos en el Marco de Referencia por diversos motivos, en la Convocatoria 2009 del 
PNPC que publicó sus resultados a principios del año 2010, se consiguió el reconocimiento en el 
nivel de Reciente Creación de los primeros cinco programas, posibilitando entre otros beneficios, 
el ingreso de la UNACH al CUMEX. Los programas fueron: 

• Doctorado en Estudios Regionales, coordinado por el Dr. Juan Carlos Cabrera Fuentes
• Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical, coordinada por la Dra. Pilar 

Ponce Díaz
• Especialidad en Procesos Culturales Lecto-escritores, coordinada por la Dra. Julia Clemente Corzo
• Especialidad en Didáctica de las Matemáticas, coordinada por el Dr. Hipólito Hernández Pérez
• Especialidad en Sanidad Animal, coordinada por el MC. Darío Marcelino Güiris (esta Espe-

cialidad perdió su registro en 2012)

http://www.edm.especialidades.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8#hipolito
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En la gestión rectoral 2010-2014 del Mtro. Jaime Valls Esponda los consorcios fueron registra-
dos en la SEP como Dependencias de Educación Superior (DES). 

En el marco de la DES Ciencias Sociales y Humanidades, participaron en la Convocatoria 2011 
los siguientes programas:

• La Maestría en Historia, que inició en 2011 como un posgrado interinstitucional en colabo-
ración con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), hecho sin preceden-
tes en ambas instituciones. Fue reconocida bajo la coordinación por parte de la UNACH, 
del Dr. Alejandro Sheseña Hernández.

• La Maestría en Desarrollo Local, que inició actividades académicas en 2010, con la coordi-
nación de la Mtra. María Guadalupe Ocampo Guzmán. El resultado de su incorporación al 
PNPC fue publicado en 2012.

• La Maestría en Estudios Culturales, que inició sus actividades en 2011, con la coordinación 
de la Dra. Karla Jeanette Chacón Reynosa. El resultado de su incorporación al PNPC fue 
publicado en 2012.

• De los diez programas de posgrado aprobados en el H. Consejo Universitario en 2013 y 
2014, siete obtuvieron el reconocimiento del PNPC en el nivel de Reciente Creación en la 
convocatoria 2014:

• El Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas, ahora Facultad de 
Ciencias en Física y Matemáticas de la DES Ciencias Naturales y Exactas, sometió a eva-
luación la Maestría en Ciencias Físicas y la Maestría en Ciencias Matemáticas, habiendo 
obtenido ambas el registro en el PNPC, con la coordinación del Dr. Pavel Castro Villareal y 
el Dr. Armando Mendoza Pérez, respectivamente.

• El Centro de Investigaciones Jurídicas, ahora Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
DES Ciencias Jurídicas y Gestión Pública, sometió a evaluación la Maestría en Derecho y 
el Doctorado en Derecho, habiendo obtenido ambas el registro en el PNPC, con la coordi-
nación del Dr. Marco Antonio Besares Escobar. La Maestría en Derecho no se encuentra 
actualmente en el PNPC.

• La Escuela de Lenguas, ahora Facultad de Lenguas de la DES Enseñanza de las Lenguas, 
sometió a evaluación la Maestría en Didáctica de las Lenguas, con orientación profesio-
nalizante, con la coordinación de la Dra. María Elizabeth Moreno Gloggner. El resultado de 
su incorporación al PNPC fue publicado en 2014, el mismo año en que inició actividades.

• El Centro para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) sometió a evalua-
ción la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, de orientación profesionalizante, 
con la coordinación de la Dra. Karla Beatriz García Arteaga. El resultado de su incorpora-
ción al PNPC fue publicado en febrero de 2015.

• El Instituto de Estudios Indígenas presentó para su evaluación la Maestría en Estudios So-
bre Diversidad Cultural y Espacios Sociales, coordinada por el Dr. Jorge Gustavo Paniagua 
Mijangos. El resultado de su incorporación al PNPC fue publicado en febrero de 2015.

• El Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad, de la DES Ciencias Agropecua-
rias, fue el último programa registrado por el PNPC en el nivel de Reciente Creación, en 
abril de 2017, siendo coordinado por la Dra. Lourdes Zaragoza Martínez. 

De esta manera, la oferta de posgrado vigente de la UNACH y reconocida por el SNP del CONA-
HCYT, está integrada por los tres doctorados, nueve maestrías y dos especialidades, que han ve-
nido renovando exitosamente las evaluaciones posteriores a su ingreso en el PNPC. Representan 
el 100 % de los programas de doctorado, el 47 % de las maestrías y el 100 % de las especialidades 
(excluyendo las especialidades médicas).
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CONCLUSIONES
El desarrollo de la metodología del PNPC, en un proceso permanente en la cultura de la evalua-
ción e incremento de la calidad, reconoce el cumplimiento de indicadores pertinentes y verifica-
bles para analizar los avances en las diferentes formas de impartir el posgrado en la Universidad.

En la evolución de la vida universitaria, resalta la importancia que tienen las políticas públicas 
nacionales, regionales e institucionales, para impulsar los lineamientos que orienten de manera 
precisa, los espacios donde los ciudadanos pueden encontrar las respuestas a sus necesidades de 
adquisición o generación de conocimiento, para su propio desarrollo personal y el de su entorno. 

Finalmente, la dedicación de las personas que han estado involucradas en la vida del posgra-
do, el compromiso institucional orientando estrategias para su fortalecimiento y la confianza de 
los estudiantes, han construido un orgullo conjunto por haber sido parte de la historia del posgra-
do en nuestra querida UNACH.

REFERENCIAS
Arredondo G., V. M., Pérez R., G., Morán O., P. (2006). Políticas del posgrado en México. Reencuentro. Análisis 

de Problemas Universitarios, (45). ISSN: 0188-168X. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=34004509

CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). (2021a). Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad. Términos de Referencia para la Evaluación y Seguimiento de Programas de Nuevo Ingreso Ver-
sión 7.1  Disponible en:  TerminosdeReferencia.pdf (conahcyt.mx)

CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). (2021b). Comunicado 226/2021 Coordinación de Co-
municación.  Recuperado de: Comunicado_226_04072021.pdf (conahcyt.mx)

Escamirosa M., L. F., Ponce D., P., Cruz C., R., Álvarez S., F., Sosa R., R., Ordóñez G., P. R., Nazará C., S., Aguilar 
S., R. (2014). La investigación y la innovación a 40 años de la fundación de la UNACH. Revista Univer-
sidad Autónoma de Chiapas 18:31-59.  Versión impresa ISSN 1405-7166

Esquivel B., D. R., Reyes G., J. M., Reyes G., J. I. (2018). Los estudios de posgrado y la situación actual en 
México. XXIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. UNAM, Ciudad de 
México. Recuperado de: https://investigacion.fca.unam.mx/docs/memorias/2018/7.06.pdf 

Jiménez M., J. A., Tafoya R., A. E., Boroel C., B. I. (2022). Evaluación formativa de programas de posgrado: 
un caso de la Universidad Autónoma de Baja California. Revista mexicana de investigación educativa 
27(93):483-509. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
66662022000200483&lng=es&tlng  Versión impresa ISSN 1405-6666

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004509
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004509
https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/PNPC/marcos_de_referencia/TerminosdeReferencia.pdf
https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/comunicados/Comunicado_226_04072021.pdf
https://investigacion.fca.unam.mx/docs/memorias/2018/7.06.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662022000200483&lng=es&tlng
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662022000200483&lng=es&tlng


593

RESUMEN
El presente texto muestra la importancia y el 
impacto social que ha tenido la Escuela de Len-
guas Campus San Cristóbal en la constitución 
de la identidad de los sujetos Unachenses en 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Por tal 
motivo, se realiza un recuento histórico de la 
creación de la Escuela de Lenguas a partir de 
la Fundación del Centro de Idiomas de la Fa-
cultad de Derecho en el año de 1981, en el cual 
se ofrecían servicios a la Comunidad Univer-
sitaria y sociedad civil, junto con la Coordina-
ción de Extensión Universitaria, en esta última, 
donde se ofrecían actividades relacionadas 
con aspectos culturales; por ello, la Facultad 
de Derecho, el Centro de Idiomas y Extensión 
Universitaria, fueron parte fundamental de la 
creación de una identidad de pertenencia a la 
Universidad Autónoma de Chiapas, cobrando 
gran popularidad en la población por su calidad 
académica y de prestigio regional. Este escri-
to da cuenta de la consolidación de la Escuela 
de Lenguas de San Cristóbal de Las Casas a 
través de las narrativas de cuatro mujeres una-
chenses que han formado parte de ésta, ya sea 
como docentes o estudiantes.

PALABRAS CLAVE
Afiliación, Lenguas, UNACH, Universidad.

INTRODUCCIÓN
Parte fundamental del desarrollo de las Insti-
tuciones de Educación Superior en todo el país 
es mejorar su calidad educativa a través de 
bienes y servicios, por ello la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES, 2016), menciona que la 
mejora continua se logra a partir de elementos 
como aplicación e innovación del conocimiento, 
vinculación, internacionalización y crecimiento 
de la cobertura universitaria. Tomando en con-
sideración lo anterior, se puede mencionar que 
la Universidad Autónoma de Chiapas no ha sido 
la excepción ya que, a lo largo de su historia ha 
cumplido con las sugerencias de dichas orga-
nizaciones; en ese sentido, la extensión de co-
bertura ha logrado visualizarse en los cincuenta 
años cumplidos de la Universidad, ejemplo de 
ello es la creación de la actual Escuela de Len-
guas ubicada en San Cristóbal de Las Casas, la 
cual ha tenido un proceso de conformación de 
varias décadas, logrando en cada uno de sus es-
tudiantes y egresados la formación de una iden-
tidad, la cual se relaciona con el prestigio que la 
máxima casa de estudios del estado tiene.

La Escuela de Lenguas Campus San Cristó-
bal ha tenido un proceso de consolidación que 
lleva poco más de cuarenta años, ésta data 
aproximadamente de principios de la década 
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de los ochenta del siglo pasado, comenzó siendo un pequeño Centro de Idiomas, fundado en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, la cual, desde sus inicios, se ha en-
contrado ubicada en el corazón de este Pueblo Mágico. Por tanto, fue dicha facultad la que cobijó 
en su primera etapa a lo que hoy sería la Escuela de Lenguas de San Cristóbal de Las Casas, por 
tal motivo, este ensayo pretende hacer un recuento histórico sobre su fundación, conformación 
y consolidación a partir de la creación de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés en el año de 
1999, la cual implica un hito en la historia de la Universidad Autónoma de Chiapas así como de 
San Cristóbal de Las Casas ya que, en ese entonces la oferta académica en la ciudad era limitada.

DESARROLLO
La actual Escuela de Lenguas Campus San Cristóbal tuvo sus inicios en la década de los ochenta 
del siglo pasado a partir de un Centro de Idiomas que se aperturó en las instalaciones de la Facul-
tad de Derecho, de acuerdo con Ávila Losada (2013) éste inició con tan solo cuatro docentes, uno 
mexicano y tres extranjeros, quienes impartían clases de inglés, francés e italiano. Como puede 
notarse, la variedad de lenguas que se impartían en el Centro de Idiomas del Campus III es una 
de las características que se tienen en la actualidad ya que, aunado a esas lenguas, hoy en día se 
imparten clases de alemán, tsotsil y tseltal. 

Fotografía 1. Personal administrativo del Centro de Idiomas en la Escuela de Derecho (1982)

Fuente: Archivo Escuela de Lenguas – UNACH. A la izquierda María de Lourdes Herrera Guzmán, a la derecha Rosa de 
Mercedes Herrera Guzmán. 

El Centro de Idiomas permaneció en la que en ese entonces se denominaba Escuela de Derecho 
por aproximadamente cuatro años y brindaba servicios exclusivamente para la comunidad Universi-
taria, es decir, estudiantes, docentes y administrativos de las Escuelas de Derecho y Ciencias Socia-
les, así como del Departamento de Extensión Universitaria; cabe mencionar que dentro de la afluen-
cia de estudiantes era la Escuela de Derecho quienes más hacían uso de los espacios. Es a partir 
del año de 1985 por iniciativa del entonces Rector Heberto Morales, que se convierte en el Departa-
mento de Lenguas, el cual se encuentra activo hasta la fecha, es decir, dicha institucionalización del 
conocimiento lleva casi cuatro décadas sirviendo a la sociedad en San Cristóbal de Las Casas. 

Fue en 1985 que el Departamento de Lenguas deja sus instalaciones en la Escuela de Derecho 
y se traslada a una casa rentada, justo a una cuadra de la escuela; dicho espacio hoy se denomi-
na Casa Mazariegos; de acuerdo con Ávila Losada (2013), en ese entonces el número de maes-
tros tuvo un incremento a diez, por lo tanto, también se amplió el número de cursos, agregando a 
la oferta educativa clases de tsotsil y también de redacción de textos en español. Si bien, durante 
su estancia en la Escuela de Derecho, el estudiantado se limitaba a la comunidad universitaria, 
es preciso mencionar que a partir de 1985 se abrieron las puertas del Departamento de Lenguas 
para la sociedad en general, por lo tanto, la matrícula aumentó exponencialmente ya que, se 
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contaba con estudiantes de nivel preparatoria, universidad, investigadores, personal de otras ins-
tituciones gubernamentales así como amas de casa. Para ese entonces se contaban con apro-
ximadamente 400 estudiantes, los cuales se encontraban distribuidos en más de veinte grupos.

En dicha casa, se acondicionaron las habitaciones como aulas y oficinas y por fin, se tiene la 
primera biblioteca del Departamento de Lenguas, de acuerdo con Ávila Losada (2013) en ese enton-
ces se usaba un laboratorio de lenguas, el cual fue donado por el gobierno japonés a la Universidad 
Autónoma de Chiapas, el cual estaba en la Escuela de Derecho, por ello, todavía se utilizaban ambas 
instalaciones, una para la impartición de clases y la otra como un laboratorio de autoacceso.

Para 1988-1989 aproximadamente, cursar inglés en las licenciaturas de la Escuela de Derecho 
y Ciencias Sociales se convirtió en un requisito para el egreso, por lo tanto, las aulas del Departa-
mento de Lenguas se encontraban con llenos totales y fue en ese entonces que los estudiantes 
de Ciencias Sociales comenzaron a acudir de manera cotidiana a sus clases de idiomas debido 
a que su plan de estudios lo marcaba como obligatorio. 

Durante la década de los 80, el Departamento de Lenguas tuvo gran furor, ya que entre los 
pasillos se charlaban las necesidades que se tenían en Chiapas para crear una licenciatura que 
se enfocara en la enseñanza-aprendizaje de los idiomas, principalmente del inglés. Por tal moti-
vo, Ávila Losada (2013) menciona que se realizaron diversos seminarios y foros a nivel regional 
y estatal, con el fin de ir consolidando el diseño de un programa de estudios encaminado en la 
formación de formadores de la enseñanza de las lenguas, si bien contaron con la presencia de 
expertos, no se logró llegar a acuerdos concretos; no obstante, gracias a ello, hubo actualizacio-
nes docentes para el Departamento. 

Fue a partir de la década de los años 90 que se cambiaron de instalaciones, primero a una 
casa ubicada en la Calle Guadalupe Victoria, posteriormente a otra ubicada en la Calle Miguel 
Hidalgo y después a una más ubicada en la Calle Francisco I. Madero, fue en ese entonces que el 
Consejo Británico volteó su mirada hacia hacia las escuelas de lenguas y así fue como expertos 
y becarios Fullbright llegaron a impartir cursos y seminarios y comenzaron a recibir invitaciones 
para participar en congresos nacionales, esto dio cabida a que el Departamento de Lenguas de 
San Cristóbal de Las Casas tuviera todavía más presencia y fue entonces, cuando docentes de 
él acudieron a cursos de actualización docente a la Universidad de Yucatán, específicamente a 
la Especialidad en la Enseñanza del Inglés, que justamente se ofertaba con la colaboración del 
Consejo Británico (Ávila Losada, 2013).

Fotografía 2. Personal docente y estudiantes del Departamento de Lenguas. Ubicación: Calle Guadalupe Victoria (1990)

Fuente: Archivo Escuela de Lenguas – UNACH.

Parte fundamental del éxito que ahora las Escuelas de Lenguas tienen en la Universidad Autóno-
ma de Chiapas, se debe al trabajo en equipo durante los años 90 de los Departamentos de Lenguas 
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de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdoba y Ordoñez y San Cristóbal de Las Casas ya que, tras 
conseguir el apoyo del Consejo Británico y coordinarse en trabajo, lograron conformar un Comité 
Tripartito para elaborar el tan deseado Plan de Estudios de la Licenciatura en la Enseñanza del In-
glés, el cual fue aprobado en el año de 1999 e implementado en todo el estado (Ávila Losada, 2013).

Fotografía 3. Patricia Allen Wright y estudiantes del Departamento de Lenguas. Ubicación: Calle Francisco I. Madero (1990)

Fuente: Archivo Escuela de Lenguas – UNACH.

Fotografía 4. Personal Administrativo del Departamento de Lenguas. Ubicación: Calle Francisco I. Madero (1990)

Fuente: Archivo Escuela de Lenguas – UNACH.

Derivado de lo anterior, surgieron varios cambios ya que, los Departamentos de Lenguas de la 
Universidad Autónoma de Chiapas cambiaron su estatus a la categoría de Escuelas, es decir, ya 
no contaban con un Coordinador, sino con un Director y un Secretario Académico, por tal motivo, 
la exigencia por tener nuevas instalaciones, mejor equipadas y más grandes se hizo presente, 
por tal motivo con la llegada del nuevo milenio, en el año 2000 se trasladan a las instalaciones 
actuales, las cuales se encuentran ubicadas en el Boulevard Pedro Moreno y se constituye lo que 
se denomina el Centro Universitario Campus III, donde se encontraban la Escuela de Lenguas 
(con una gran biblioteca y cubículos para docentes), el Instituto de Estudios Indígenas, el Centro 
de Estudios Etnoagropecuarios y Extensión Universitara, posteriormente, se construyó un edificio 
exclusivo para la Licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena. 

En el año 2000, ingresan los primeros estudiantes para formarse como Licenciados en la 
Enseñanza del Inglés, dando como resultado que en 2004 egresara la primera generación -ya 
que se cursaban en ese entonces ocho semestres-, en 2005 la segunda, en 2015 la tercera y así 
sucesivamente. No obstante, es hasta el año 2013 se puede notar la consolidación de la plantilla 
docente ya que, la mayor parte de ellos eran egresados de esta licenciatura.
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De acuerdo con Ramírez Peña (2013), entre los años 2012-2013 la Escuela de Lenguas contaba 
con una planta docente de 55 profesores, entre los cuales se ha notado la multidisciplinariedad ya 
que cuentan con estudios afines a la enseñanza de las lenguas ya sea en licenciatura o posgrado, o 
en ambos; además, se atendían las necesidades de inglés curricular de las Facultades de Derecho 
y Ciencias Sociales, brindando cursos en el Departamento de Lenguas de Inglés, Francés, Tsotsil 
o Tseltal como requisito de egreso. Asimismo, durante este periodo y con la llegada de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación, se dotó al laboratorio de lenguas con mesas, compu-
tadoras y diademas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela de Lenguas.

Figura 5. Escuela de Lenguas en sus instalaciones actuales (año 2010)

Fuente: Archivo Escuela de Lenguas – UNACH.

Definitivamente, la Escuela de Lenguas Campus San Cristóbal ha sido un parteaguas en la 
impartición de cursos de diversas lenguas y también se ha consolidado como un espacio de 
formación de formadores especializados en la enseñanza del inglés (francés, italiano y alemán 
como lenguas adicionales), por tal motivo, se puede decir que a lo largo de estas cuatro décadas, 
han sido miles de estudiantes los que han estado en sus aulas, quienes de una u otra manera han 
conformado su identidad como unachenses. 

CONCLUSIONES
La Universidad Autónoma de Chiapas se ha caracterizado, a lo largo de sus cincuenta años, por 
contribuir de manera sustantiva en las actividades académicas, de investigación, gestión y exten-
sión universitaria, colaborando de manera activa por el bienestar de la comunidad chiapaneca, 
muestra de ello ha sido la evolución de la hoy Escuela de Lenguas Campus San Cristóbal, la cual 
cuenta en la actualidad con aproximadamente 250 estudiantes cursando la Licenciatura en la 
Enseñanza del Inglés y más de 500 estudiantes en su Departamento de Lenguas, haciendo de 
ella un espacio valioso de aprendizaje en San Cristóbal de Las Casas y marcando un antes y un 
después en la enseñanza de las lenguas en la región. 

REFERENCIAS
Asoaciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior [ANUIES]. (2016). 

Plan de Desarrollo Institucional. Visión 2030. http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
PlanDesarrolloVision2030_v2.pdf

Ávila Losada, M. L. (2013). El aprendizaje del Inglés como requisito curricular. Un estudio comparativo a través 
de datos y percepciones. [Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Chiapas]. Archivo. 

Ramírez Peña, S. C. (2013). Segundo Informe de Actividades, 2013. UNACH. 

http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/PlanDesarrolloVision2030_v2.pdf 
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/PlanDesarrolloVision2030_v2.pdf 


598

RESUMEN 
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), 
se crea en 1974, ofertando programas de licen-
ciatura. Ocho años después, en 1982, inicia la 
oferta de programas de posgrado, participando 
en los procesos de acreditación desde 2005, lo-
grando en esa fecha que dos programas fueran 
reconocidos por el Programa Integral de For-
talecimiento al Posgrado (PIFOP) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 
actualmente CONAHCYT) y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). En 2009, en el mar-
co del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) ingresa un posgrado con reco-
nocimiento en nivel de Reciente Creación, sur-
giendo la necesidad de desarrollar estrategias 
para el fortalecimiento del posgrado como la 
infraestructura y plataformas web entre otros. 
Dichas estrategias contribuyeron al incremen-
to de la oferta de posgrados de excelencia, por 
lo que de los 16 programas que han obtenido 
reconocimiento por este organismo federal, 
14 continúan refrendando su acreditación. La 
UNACH, con estas acciones, concreta su dis-
posición con la responsabilidad social y de ma-
yor incidencia social a través de la formación 
de recursos humanos especializados que co-
adyuvan en la solución de problemas sociales 
a nivel estatal, regional, nacional.

PALABRAS CLAVE
Acreditación, evolución, fortalecimiento, pági-
nas web, ranking

INTRODUCCIÓN 
La formación de capital humano de alta espe-
cialidad por medio de los estudios de posgrado 
constituye una alternativa para el desarrollo de 
los países en el mundo, cuyo plan estratégico 
fue establecido en México en la década de los 
setenta. La creación del hoy CONAHCYT, en 
1970, constituyó el impulso al desarrollo tec-
nológico a través de la investigación científica 
pero también el principio del reconocimiento 
de los posgrados de calidad, estableciéndose a 
partir de 1991 el proceso de acreditación de los 
posgrados dando origen al padrón de Posgra-
dos de Excelencia con el interés de reconocer 
los posgrados que cumplían ciertos requisitos 
que los diferenciaban de los demás y que los 
identificaban como idóneos para la elección de 
las personas aspirantes.

Posteriormente, en 2001, el CONAHCYT con-
sideró conveniente modificar el nombre del mo-
delo de evaluación de los posgrados de exce-
lencia creando el Programa de Fortalecimiento 
del Posgrado Nacional (PIFOP), con el propósi-
to de incentivar a las instituciones de educación 
superior y centros de investigación para apro-
piarse de la cultura de la evaluación de sus pro-
gramas de posgrado. En esta iniciativa se conti-
nuó conservando el procedimiento riguroso de 
evaluación a los programas de posgrado.

Considerando agotado el modelo anterior, 
en 2007, nuevamente se modificó el nombre 
para instaurar el Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC), el cual consideraba una 
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clasificación en la orientación de los posgrados (investigación y profesionalizante), en los niveles: 
reciente creación, en desarrollo, consolidados y competencia internacional, en la modalidad pre-
sencial, especialidades médicas, posgrados relacionados con la industria, así como los posgra-
dos a distancia y mixtos. En 2009 la UNACH a través de la acreditación de su primer programa 
tiene la necesidad de crear plataformas digitales para la difusión de la información del posgrado. 

En 2020, se dio inicio al proceso de transición al nuevo modelo de evaluación con el nombre de 
Sistema Nacional de Posgrados (SNP), una transformación trascendental al cambiar el esquema 
de Programa a Sistema, con el cual se interrumpe la tradición del CONAHCYT al modificar la no-
menclatura del título en este proceso de reconversión y metamorfosis.

DESARROLLO
En este ensayo, se pretende explicar los antecedentes de este instrumento de medición de la exce-
lencia académica de los posgrados a nivel nacional, sus alcances, enfoques y cambios que ha teni-
do a través del tiempo y relacionarlo con el inicio, desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los 
programas educativos de posgrado en la UNACH, describiendo este escenario de manera objetiva.

Los estudios a nivel posgrado (especialidad, maestría y doctorado) han representado gran rele-
vancia en las políticas educativas nacionales, considerando a la formación de recursos humanos 
de alto nivel como uno de los principales polos de desarrollo en los países de primer mundo y 
México no es la excepción. En este sentido, desde hace más de medio siglo, el gobierno federal 
creó en 1970 el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (entonces CONACYT), 
organismo público descentralizado que tiene como una de sus funciones sustantivas la evaluación 
de los programas de posgrado.

El CONAHCYT, como entidad propia del ramo, tiene el compromiso de ser el organismo espe-
cializado en articular las políticas públicas, promoviendo la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país y participar 
en el diseño de las políticas nacionales para la investigación y el posgrado (CONACYT, 2018). En 
consecuencia, en 1991, tuvo una participación importante en el fortalecimiento de los estudios 
de posgrado al constituir un padrón de Posgrados de Excelencia (PE), para lo cual estableció un 
conjunto de requisitos de ingreso y permanencia de programas de maestría y doctorado con 
orientación a la investigación, cuyo objetivo fue impulsar la oferta de posgrados nacionales de 
calidad y orientar a las personas aspirantes en la elección de programas rigurosos y con un alto 
nivel académico (CONACYT, 2019).

Posteriormente, se crea en 2001 el Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional 
(PFPN) con dos componentes: el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) y el Programa Integral de 
Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP); cuyo objetivo era fomentar la mejora y asegurar la calidad 
del posgrado nacional, reconociendo los programas consolidados.

En 2007 se instaura el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) con el propósito 
de reconocer la calidad de los posgrados mediante rigurosos procesos de evaluación por pares 
académicos en cumplimiento a los más altos estándares de pertinencia y calidad; integrando 
un padrón con diferentes modalidades: presencial (orientados a la investigación y a la práctica 
profesional), las especialidades médicas, los posgrados relacionados con la industria y los pos-
grados a distancia y mixtos, cada uno de ellos dividido por cuatro niveles, Reciente Creación, En 
Desarrollo, Consolidados y Competencia Internacional (CONACYT, 2020).

Por su parte, la Universidad Autónoma de Chiapas, como institución socialmente responsable 
y en el marco de su compromiso insoslayable con la sociedad de impartir educación superior y en 
la formación de recursos humanos especializados con el propósito de coadyuvar en la solución 
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de problemas estatales, regionales y nacionales, desarrolla actividades en materia de posgrado, 
como la difusión de los programas de posgrados, creación de plataformas digitales en el marco 
del respeto a las disposiciones normativas que constituyen las políticas educativas nacionales, 
participando desde entonces en los procesos de evaluación y acreditación de sus programas de 
posgrado a través de un plan de acción que permitió incrementar los indicadores requeridos, con 
el propósito de lograr el ingreso y permanencia al padrón nacional de posgrados con reconoci-
miento de calidad que establece la instancia acreditadora.

En este contexto, las acciones que permitieron la acreditación de los programas de posgrado 
conllevó a la consolidación de la Dependencia de la Administración Central (DAC) responsable del 
posgrado en la Universidad, la Dirección de Posgrado e Investigación, otorgando el nivel de Direc-
ción General en el año de 2006. Los autores de este ensayo, en su momento, fueron integrantes 
de esta DAC y participantes en este proceso.

En 2009 a partir de la acreditación de los primeros programas de posgrado y como parte de 
los requisitos establecidos en la convocatoria de Ingreso y Seguimiento para Programas de Pos-
grado presencial, la universidad a través de la DGIP crea las páginas web con el fin de almacenar 
los medios de verificación para la evaluación de los pares académicos y difusión del programa.

La página web de los programas de posgrados y de la DGIP contaban con información limitada, 
algunos de ellos no disponían de páginas oficiales, por lo que para difundir las convocatorias se ha-
cía uso de las páginas de las Facultades o directamente en la página oficial de nuestra universidad; 
de igual manera algunas convocatorias de posgrado se diseñaban en la DGIP a través del área de 
diseño y edición, sin embargo, las demás Unidades Académicas (UA) diseñaban sus convocatorias, 
por lo que no había un formato institucional que las homogeneizara. En 2014 como parte de la ne-
cesidad de alimentar las plataformas se concentró está función dentro de la dirección.

Alrededor de 2017 se participa en un Ranking de Accesibilidad Web a nivel nacional donde 
se evalúa a través de las plataformas el nivel de competencia de cada universidad, resultando 
la UNACH en el 48° lugar del ranking, motivo por el cual se ve la necesidad de homogeneizar las 
páginas oficiales y concentrar un solo administrador de las plataformas de Posgrados. Ante el 
requisito de contar con un URL se instituye un formato institucional para cada página; a la par se 
trabaja en un formato de convocatorias de los programas de posgrado a través del área de diseño 
y edición de la DGIP. En una segunda evaluación del Ranking de Accesibilidad Web, se obtuvo el 
20° lugar, posterior a ello la universidad ha seguido implementado mejoras manteniéndose ac-
tualmente en el 2° lugar del Ranking nacional.

En la actualidad cada UA solicita a la Dirección de Posgrado (DP) a través de la DGIP cualquier 
actualización de su programa de Posgrado y la difusión de sus convocatorias, permitiendo la 
consulta de la oferta educativa de posgrado de la universidad.

CONCLUSIONES
La UNACH inmersa en los cambios vertiginosos que marca la rueda inexorable de la historia y 
en apego a los principios de los escenarios de la globalización, y haciendo propia la cultura de 
la evaluación y difusión de los programas de posgrado, ha participado en las convocatorias de 
ingreso y reacreditación con el propósito de alcanzar la excelencia académica de sus posgrados, 
capitalizando esta experiencia acumulada durante este proceso y fortaleciendo los indicadores 
con acciones concretas. Asimismo, cumple con su compromiso de responsabilidad social y de 
mayor incidencia en la sociedad, en el marco del proceso transformador que le corresponde 
como máxima casa de estudios del Estado de Chiapas.
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La Universidad se constituye en un referente en los procesos de acreditación del posgrado en 
la entidad chiapaneca, siendo una de las cinco instituciones educativas que cuentan con reco-
nocimiento de excelencia de sus posgrados, incursionando en los escenarios de evaluación por 
primera ocasión en 2009. Esta distinción se comparte con las y los integrantes de la comunidad 
universitaria, específicamente las personas participantes de la DAC del área de investigación y 
posgrado que intervinieron en su momento, quiénes hoy formamos parte y somos las y los auto-
res de este ensayo.
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RESUMEN
Este ensayo tiene como propósito compartir 
mi experiencia en la creación del primer Mode-
lo Educativo (ME) de la UNACH en 2010 y de la 
versión preliminar de su actualización en 2015. 
En 2007, el rector Dr. Ángel René Estrada Aréva-
lo, toma la decisión de crear el ME en el marco 
del “Proyecto Académico 2006-2010. Universi-
dad para el Desarrollo”. Con este propósito, en 
2008  funda la Coordinación General del Mode-
lo Educativo (CGME), nombrándome su titular 
y responsable de impulsar el trabajo colegiado 
de los universitarios para el diseño e  implanta-
ción del nuevo modelo educativo. En 2010 se 
publicó el documento que orientaría la vida de 
la Universidad. El ME de la UNACH se distinguió 
por su innovación y alcance al articular las fun-
ciones sustantivas de docencia, investigación y 
extensión, bajo una perspectiva constructivista 
y humanista, centrado en el desarrollo integral 
del estudiante y el enfoque por competencias 
profesionales integrales. En 2013 el rector Mtro. 
Jaime Valls Esponda (2010-2014), consideró la 
actualización del ME; de nueva cuenta, coordiné 
estos trabajos que culminaron en 2014 ahora 
con el agregado de Modelo Educativo y Acadé-
mico. La nueva versión mantuvo los principios 
filosóficos y educativos del primero, mejoró sus 
programas e incluyó perspectivas como la inter-
nacionalización, TIC, diversidad, entre otras; sin 
embargo, al cambio de la administración, esta 
versión se modificó en algunas partes y se apro-
bó hasta 2020.

PALABRAS CLAVE
Modelo Educativo, UNACH, Trayectoria 

INTRODUCCIÓN
Para ubicar el momento histórico en que se si-
túa la creación del primer modelo educativo de 
la UNACH, es conveniente hacer algunas pre-
cisiones. El inicio del siglo XXI y de un nuevo 
milenio, generó grandes expectativas ante la 
posibilidad de mejorar la sociedad con base al 
desarrollo de las ciencias y las tecnologías, des-
de una visión global, incluyente y democrática, 
se trataba de romper con los viejos paradigmas 
del siglo pasado para entrar de lleno a la pos-
modernidad; por otro lado, se percibía un mundo 
cada vez más complejo, diverso e incierto, por lo 
que las verdades absolutas ya no tendrían cabi-
da en el siglo que se iniciaba. Por lo tanto, urgía 
crear nuevos modelos basados en epistemolo-
gías del pensamiento complejo que ayudaran a 
explicar los nuevos escenarios (Romero-Pérez, 
2007); en el campo de la educación también se 
sintió la urgencia de hacer cambios profundos 
y duraderos dada la persistencia del modelo 
educativo tradicionalista. Desde el siglo XIX, el 
movimiento pedagógico de la Escuela Nueva 
había señalado las enormes limitaciones de la 
enseñanza memorista y autoritaria, que limita-
ba el desarrollo intelectual y socioafectivo de los 
niños. En el siglo XX, Freire (1968) fue otro de 
los críticos acérrimos de ese tipo de educación 
que denominó bancaria por sus características 
alienantes y de sumisión. En el advenimiento 
del nuevo siglo, la UNESCO encargó a Jaques 
Delors hacer una consulta para definir cuál de-
bería ser el rumbo de la educación en el mundo. 
El Informe concluyó que los pilares del nuevo 
paradigma educativo debería ser la formación 
integral del estudiante para fuese capaz de: 
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“aprender a aprender”, “aprender a ser”, “aprender a hacer” y “aprender a convivir juntos”, además, 
la educación debería ser permanente, a lo largo de la vida y para la vida (Delors, 1994). El impacto 
de estos planteamiento fue grande y muchos países comenzaron a incorporarlos en sus modelos 
educativos, nuestro país no fue la excepción, se destacó la importancia de atender la calidad de 
la educación y no solo la cobertura de los servicios educativos. Gradualmente, las características 
del nuevo paradigma fueron permeando en todos los niveles educativos, incluyendo la educa-
ción superior. En 1998, la UNESCO realizó su Conferencia Mundial sobre Educación Superior, los 
acuerdos se publicaron en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI que 
reiteran la pertinencia de los pilares de la educación, el derecho humano a la educación, pero con 
la calidad y la formación de profesionales con las competencias suficientes para ayuda a resolver 
los problemas de la sociedad.  

DESARROLLO
Como vemos, los nuevos tiempos generaron optimismo en la fuerza de la educación para des-
encadenar cambios importantes en la sociedad mediante una formación diferente en las nuevas 
generaciones. Se trataba de crear modelos educativos innovadores, centrados en los educandos 
y en la responsabilidad social. En este punto es bueno explicitar que un modelo educativo es la 
representación abstracta del ideal educativo con base a una realidad educativa que, a la luz de 
una o varias teorías, tratan de explicarla produciendo las metas, visiones, propósitos y objetivos 
que una institución desea alcanzar en el futuro (UNACH, 2010, p. 35). La construcción de un mo-
delo implica un proceso de conocimiento sistémico, condicionado históricamente, dialéctico y 
siempre sujeto a ajustes en función del contexto en que actúa, es el ideal razonado a seguir. 
En el caso de la UNACH, tenemos el antecedente del primer intento de la definición del Modelo 
Educativo en 2002, cuando el Ing. y M.C. Jorge Ordoñez Ruiz asumió la rectoría  para el perio-
do 2002-2004; recuerdo que me extendió la invitación para colaborar en su administración, por 
dos motivos: por haber participado oficialmente en la misma convocatoria para la Rectoria de la 
UNACH, siendo la primera mujer en hacerlo, y otra, por mi experiencia en educación superior. De-
bido a que me encontraba realizando mi tesis doctoral, acoté mi compromiso aceptando el cargo 
de Coordinadora del Área Estratégica  Académica y, junto con la Dirección General de Planeación, 
recibimos la encomienda de organizar los procesos de consulta para la elaboración del Proyecto 
Académico, de esta manera, pude incluir en el documento final las características y atributos del 
Modelo Educativo en las cinco páginas del apartado V. 

Un nuevo enfoque pedagógico que constituye una verdadera reforma académica y eje 
central del Nuevo Modelo de Universidad, que involucra a sus funciones sustantivas de 
docencia, investigación y extensión de manera interrelacionada, para coadyuvar a la 
formación integral de los alumnos como individuos, ciudadanos y profesionales alta-
mente calificados, con competencias para la comunicación, el análisis creativo y crítico, 
la reflexión independiente, el trabajo en equipo y actitudes de respeto a las diferencias 
y de adaptación a los diferentes contextos multiculturales (UNACH, 2003, pp. 43-44).

La primera mención de la necesidad de contar con un ME quedó en un enunciamiento pues 
no se impulsaron acciones decididas para su realización. Debido a la urgencia de concluir mi 
tesis, me tuve que retirar tres meses del proyecto para trasladarme a Madrid, a mi regreso decidí 
quedarme en mi facultad para impulsar otro proyectos como la Maestría en Psicopedagogia y el 
Centro de Apoyo Psicopedgógico de la Facultad. 
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Hacia la creación del Modelo Educativo de la UNACH
Como se mencionó, si bien hubo un intento en la administración anterior para definir el ME, real-
mente no había claridad de la importancia de contar con un instrumento de esa naturaleza. Se 
continuó  con las inercias y resistencias de una institución aún joven y con un pasado turbulento 
en sus primeros años. Los recursos pedagógicos con los que contaba la Universidad eran esca-
sos y dispersos, por ejemplo, si bien existía un departamento de desarrollo curricular encargado 
de brindar asesoría a las unidades académicas que deseaban actualizar sus planes de estudio o 
crear nuevos y un departamento de orientación educativa para la atención de alumnos que reque-
rían alguna consulta, pero básicamente se dedicaba a organizar la feria profesiográfica, ambos 
dependiente de la Secretaría Académica. La actualización pedagógica de los docentes se reducía 
a algunos cursos, pero sin un modelo de docencia, ni con base a un perfil deseable del docente 
UNACH. Era común ver que cada escuela y facultad reducía sus esfuerzos a la lógica adminis-
trativa del calendario escolar, a los proyectos individuales de los investigadores y a la atención 
emergente de los problemas de los estudiantes.

En 2007 se publicó el “Proyecto Académico 2006-2010. Universidad para el Desarrollo” del 
Dr. Ángel René Estrada Arévalo. En este documento se plantearon, no sólo las metas y la pla-
neación de las acciones para la continuidad de la vida universitaria, sino que incluyó una visión 
más avanzada e innovadora del ser y hacer de la Universidad. La estabilización política de la 
Universidad brindó las condiciones necesarias para impulsar el Proyecto que debía contar con la 
participación de todos los universitarios. Se concibió un Modelo de Universidad integrado por dos 
ejes: el Modelo Educativo (ME) y el Modelo de Gestión (MG). El ME estaba destinado “a lograr la 
integración de las funciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación y extensión, a 
efecto de enriquecerse recíprocamente y con ello propiciar una mejor formación del estudiante, 
impulsar la generación del conocimiento y participar en la solución de los problemas de nuestro 
entorno inmediato” (UNACH, 2010, p. 26); mientras que el MG se basó en la planeación institucio-
nal “para el fortalecimiento de los enlaces entre los procesos financieros y los académicos. Este 
modelo estratégico se orienta a la transformación de los escenarios universitarios actuales, para 
generar las condiciones necesarias que permitan incidir en el desarrollo de la sociedad” (UNACH, 
2010, p.26). Se deseaba iniciar procesos de cambio profundos y duraderos mediante la creación 
de sinergias entre las comunidades universitarias, con miras a la transformación gradual de la 
Universidad acorde a las demandas del nuevo siglo XXI. Para la vinculación universidad- sociedad 
se consideró el instrumento de aprendizaje y estrategia articuladora de la praxis profesional a las 
Unidades de Vinculación Docente (UVD).

Con este referente y mucho entusiasmo, el rector consideró pertinente abrir un nuevo espacio 
institucional que operaría la transición hacia el nuevo modelo educativo en la comunidad univer-
sitaria, es así que en mayo de 2008, crea la Coordinación General del Modelo Educativo (CGME) 
nombrándome su titular, dado mi perfil y experiencia profesional como pedagoga y académica, 
con casi 30 años en la institución y haber sido directora de la Facultad de Humanidades, entre 
otros cargos.  

Con la convicción de contribuir en la transformación institucional, integré un equipo de jóvenes 
pedagogos y pedagogas además de los departamentos de orientación y desarrollo curricular  para 
iniciar tan trascendental tarea. Sin duda, la creación de la CGME fue un factor clave para asegurar 
el éxito, como titular, tenía libertad creativa, capacidad de gestión y comunicación directa con el 
rector. Durante 14 meses trabajamos intensamente en etapas progresivas que iniciaron con la 
conceptualización y revisión del estado del arte de los referentes filosóficos-epistemológicos, 
psicológicos, pedagógicos y sociológicos  que fundamentaron al Modelo Educativo; se hizo una 
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extensa consulta de modelos de otras IES; se revisaron los escenarios internacionales, naciona-
les y estatales para conocer los grandes problemas educativos en sus diversos contextos y las 
políticas educativas para su atención. La consulta con los actores educativos de las facultades y 
de la administración central fue extensa y participativa. De esta manera, el ME se consideró como 
el eje articulador de los esfuerzos y acciones de los universitarios al proponer que contribuyan a 
la consolidación de comunidades de aprendizaje, comprometidas con el ideal educativo plasma-
do en su Misión y Visión, con la construcción de una sociedad próspera, justa y solidaria, y con un 
modelo de desarrollo humano integral sustentable.  Finalmente en abril de 2010 quedó integrado 
de manera satisfactoria en documento. Su misión resume su trascendencia:

El Modelo Educativo orienta los esfuerzos de la comunidad académica con base en 
principios  filosóficos, científicos y pedagógicos que permean y articulan  sus funcio-
nes sustantivas de docencia, investigación y extensión, con el propósito de asegurar 
la continuidad del proceso de  transformación de la Universidad como una institución 
fuerte,innovadora, estratégica, con calidad y pertinencia social, capaz de enfrentar 
asertivamente los desafíos de la Sociedad del Conocimiento y la globalización, sin 
disminuir su vocación de servicio y compromiso con el desarrollo social y la forma-
ción integral del estudiante (UNACH, 2010, p.34).  

Los ejes de articulación de las funciones sustantivas del ME se identificaron de la siguiente 
manera:

• La docencia: una nueva relación pedagógica.
• La investigación: como análisis y transformación de realidad concreta
• La extensión:hacia la pertinencia social y calidad académica  (UNACH, 2010)

Las características del ME son: centrado en el aprendizaje, desarrollo integral del estudiante, 
construcción de competencias (destacando aprender a aprender y aprender a enseñar, flexibili-
dad, pertinencia, innovación.  Como herramientas del ME, se definieron las UVD, los proyectos 
multidisciplinarios de investigación y los proyectos de extensión.

Para la implantación y seguimiento del ME en la función de docencia, en la CGME diseñamos 
los programas institucionales de Tutoría, Formación y Evaluación Docente, Formación Integral 
del Estudiante, Atención a Estudiantes Indígenas, Seguimiento de Egresados y las bases para el 
programa de trayectorias escolares. Se actualizó el Modelo Curricular bajo el enfoque de com-
petencias profesionales integrales con los que se inició intensas jornadas “encerronas” para la 
actualización de todos los planes de estudio de pregrado y posgrado de la Universidad. Merece 
especial atención la creación de la red de  Centros de Apoyo Psicopedagógico (CAPP), como una 
estrategia de amplio alcance para la implantación del modelo educativo en las escuelas y facul-
tades, a fin de asegurar la calidad de los procesos educativos inmersos en la formación integral 
del estudiante así como contribuir a generar sinergias la Universidad como una organización que 
aprende. Los coordinadores de los CAPP tenían importantes funciones como diseñar programas 
de intervención educativa, asesorar a los comités de tutoría y de desarrollo curricular; colaborar 
en la formación psicopedagógica de los profesores y hacer investigación sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Con estos sólidos cimientos, la implementación del ME fue evolucionando en su misión de ser 
guía del ideal educativo de la Universidad. El proceso de difusión con la comunidad universitaria 
fue lento, con resistencias y confusiones, pero también con buenas expectativas y ganas de par-
ticipar en el cambio. 
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Figura 1 Modelo Educativo de la UNACH, primera edición 2010 y “encerronas” curriculares

Fuente: UNACH, 2010. 

La actualización. El Modelo Educativo y Académico
En febrero de 2010, inicia la nueva administración del rector Mtro. Jaime Valls Esponda con su 
Proyecto Académico Generación y Gestión para la Innovación 2010-2014. Dado que la CGME 
había cumplido exitosamente su misión, se transformó en la Dirección de Formación e Investiga-
ción Educativa (DFIE) siendo ratificada en el cargo tanto para fundar la nueva dependencia, como 
para continuar con la implantación y seguimiento del Modelo Educativo en las unidades acadé-
micas de la Universidad. En 2013, como recomendaciones de los procesos de evaluación de la 
calidad de la gestión por parte de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, consideró 
pertinente actualizar el ME incorporar en su nombre la parte de la gestión académica además de 
actualizar sus programas e incluir temas emergentes en la educación superior como la dimen-
sión de internacionalización, las nuevas tecnologías de la comunicación, entre otras.  Después 
de casi 16 meses de intenso trabajo de consulta en todas las sedes universitarias vía digital, de 
foros regionales, la consulta a expertos de otras IES, reuniones con las dependencias centrales 
responsables de las funciones de investigación y extensión,  en octubre de 2014, presenté, ante el 
pleno del H. Consejo Universitario, la segunda edición del nuevo Modelo Educativo y Académico 
de la UNACH (UNACH,2020). Sin embargo, al ser una presentación y llegar a su término la gestión 
rectoral, quedó pendiente su aprobación, con modificaciones, hasta 2020. 

Figura 2. Actividades de actualización del Modelo Educativo 

 

Fuente. Fotos archivo personal LGV
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CONCLUSIONES
La creación del Modelo Educativo de la UNACH constituyó un parteaguas en la gestión universi-
taria ya que le dio certeza y orientación en su misión y visión. Coincido con Montesdeoca (2008) 
cuando expresa que las instituciones de educación son sistemas deben entenderse como siste-
mas dinámicos que mantienen una conectividad entre lo humano y lo educativo (interrelación). 
Los tiempos cambian y con ellos las políticas educativas y, en consecuencia, los modelos educa-
tivos. En este devenir,  la Universidad debe mantener su filosofía y principios que la protejan del 
desvío de su papel histórico: ser la conciencia y la inteligencia de la sociedad.

Finalmente quiero decir que la encomienda de coordinar los trabajos del modelo educativo 
en tres administraciones rectorales, ha sido una de las mayores satisfacciones profesionales y 
personales en mi estancia de 40 años en la UNACH.  Mi agradecimiento a quienes me dieron la 
oportunidad de participar en un tramo de los 50 años de la Universidad, y a los que me acompa-
ñaron en esta gran aventura creativa y académica.
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La gratitud de la historia: Una experiencia de vida en Ciencias Agronómicas

Quiroga-Madrigal, Ricardo René1*

RESUMEN
Se presenta la experiencia personal de un do-
cente, desde su ingreso a la Facultad de Cien-
cias Agronómicas como un joven pasante de 
24 años, Ingeniero Agrónomo especialista en 
Parasitología Agrícola, para impartir cursos de 
Entomología y Fitopatología a la primera genera-
ción de estudiantes de dicha Facultad en 1980. 
Describe su evolución profesional a la par de la 
evolución y madurez de la institución. Se des-
tacan algunos sucesos como el origen del logo 
de la Facultad, la organización del primer con-
greso científico nacional en la Facultad, y otras 
contribuciones como la dirección de proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico agro-
pecuario con financiamiento internacional, res-
ponsable del Laboratorio de Fitopatología desde 
1982, la dirección de tesis de licenciatura a partir 
de 1986, la coordinación de programas educa-
tivos de licenciatura y de posgrado, la gestión 
de creación del logo del programa educativo de 
Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal, en 
2005 y gestiones como funcionario de la Facul-
tad y de la Universidad, entre otros.

PALABRAS CLAVE
Docencia, Extensionismo, Investigación.

1 Universidad Autónoma de Chiapas (Jubilado)
*quiroga@unach.mx

INTRODUCCIÓN
El orgullo unachense, expresado como identi-
dad universitaria de un joven agrónomo, vincu-
lado a la formación de otros jóvenes estudian-
tes de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
desde la primera generación en 1980, y los su-
cesos que forman parte de una historia de vida, 
quedan como muestra de la memoria histórica 
de la Institución, durante más de 37 años de 
trabajo docente, de investigación, vinculación y 
gestión. Se describen algunos sucesos relevan-
tes vinculados a dicha evolución profesional. 
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DESARROLLO
Desde el arribo como docente contratado en la Facultad de Ciencias Agronómicas en 1980, un joven 
agrónomo parasitólogo egresado de Chapingo, inicia su aventura profesional como docente impar-
tiendo cursos a la primera generación de dicha Facultad, en la especialidad de Parasitología. En 
Chiapas apenas se creaban las escuelas de Agronomía en Huehuetán (1975) y en Villaflores (1976), 
para formar Agrónomos en el Estado. En el Estado no había personal especializado en esta área,, así 
que llegaron de Chapingo, Chihuahua, Coahuila y Jalisco, los primeros docentes e investigadores en 
Agronomía. La determinación y responsabilidad demostradas ante ese nuevo reto, lograron superar 
obstáculos, lo que le permitieron consolidarse como mentor, por lo que el crecimiento profesional del 
nuevo docente, se desarrolló en forma paralela al crecimiento de la Universidad. 

Los docentes eran en su mayoría pasantes, había muy pocos con títulos de Licenciatura. Pos-
teriormente, la titulación profesional de los profesores fue obligada. Con su titulación profesional 
en 1985, comenzó la investigación y dirección de tesis de licenciatura a partir de 1986, hasta 
llegar a más de 40 tesis dirigidas de pregrado y posgrado. 

Más adelante la Universidad impulsó a sus docentes para realizar estudios de posgrado; la 
obtención del grado de Maestría y posteriormente del Doctorado, fueron gracias al apoyo institu-
cional con becas de la SEP y del CONACYT, además del apoyo salarial institucional. 

En la memoria histórica, cabe destacar algunos hechos relevantes para la Facultad de Ciencias 
Agronómicas:

El escudo o Logo de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UNACH, es obra del alumno 
de la primera generación, Jorge Enrique Burguete Hernández, originario de Cintalapa, egresado 
de la especialidad de Fitotecnia (1976-1980). La convocatoria para el concurso fue abierta para 
los alumnos de la propia Facultad, en el año 1979, siendo director el Lic. José Raquel Hernández 
González, habiendo aproximadamente una docena de concursantes, siendo éste el logo ganador. 
El autor comentó que la plantilla base fue tomada del logo de la Universidad, es decir, la “U” flan-
queada por las dos águilas; en su interior se encuentran dos manos trabajadoras y un polígono de 
5 lados con la palabra UNACH; otros elementos propios de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
son: la V a la vez que denota el número del Campus, también contempla el arado de vertedera que 
se usó por muchos años, y puede observarse el eje y las llantas traseras de un tractor agrícola 
como una herramienta tecnológica para la producción agrícola; también están representadas 
las tres especialidades que se podían cursar a finalizar los cuatro semestres de tronco común: 
la cabeza de un bovino representaba a la especialidad de Zootecnia, un insecto escarabajo des-
cribe la especialidad de Parasitología y un área con surcos y una planta de maíz manifestaban la 
especialidad de Fitotecnia. También puede observarse entrelazado con la cabeza del bovino, una 
V invertida que representa al tripié de un teodolito que fue el instrumento de medición topográ-
fica por muchos años usado, esa misma denotación hace referencia al cerro Nambiyuguá, muy 
cercano a la sede de la Facultad. (Figura 1). 
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Figura 1. Escudo de la Facultad de Ciencias Agronómicas, realizado por el alumno 
Jorge Enrique Burguete Hernández, en 1979.

                                                                                                                    
                                                    

  

En 1981 el Gobernador del Estado, Juan Sabines Gutiérrez, realizó la donación de los terrenos del 
Rancho San Ramón, de 117 hectáreas, para la producción, enseñanza, investigación y extensionismo 
en Ciencias Agronómicas, por lo que se denomina actualmente Centro Universitario de Transfe-
rencia de Tecnología (CUTT) (Figura 2).

                 Figura 2. Ceremonia de donación de los terrenos del CUTT San Ramón, de 117 hectáreas, 
                 por el Gobernador del Estado, Juan Sabines Gutiérrez, en 1981.
                                                                                                                        
         
    

           

     
El Laboratorio de Fitopatología, inaugurado en 1982, permitió ampliar la infraestructura para 

las prácticas de laboratorio, generando constante actividad de campo y laboratorio, dirigida ha-
cia el diagnóstico y recomendaciones de manejo de enfermedades vegetales. Posteriormente, 
en julio de 1986, la Facultad de Ciencias Agronómicas fue sede del XIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Mexicana de Fitopatología, primer congreso científico organizado, por ese entonces, 
como Área de Ciencias Agronómicas (Figura 3), siendo gobernador del Estado, Absalón Castella-
nos Domínguez, Secretario de Desarrollo Rural de Chiapas, Ernesto González Castillo y Rector, el 
Dr. Antonio García Sánchez (Figura 4).
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 Figura 3. Cartel alusivo al XIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana Fitopatología, primer congreso científico 
organizado por el Área de Ciencias Agronómicas, en julio de 1986.

      
                   

                                                   

Figura 4. Recorrido inaugural durante el XIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana Fitopatología, con el Secre-
tario de Desarrollo Rural de Chiapas, Ernesto González Castillo y el Rector, Dr. Antonio García Sánchez (julio de 1986). 
                           
                                                            

       Fuente: Fotografía de Enrique Martínez Miranda (QEPD).

Uno de los eventos memorables fue la asignación por primera vez en la historia de la Facultad, 
de fondos internacionales, por la Fundación Rockefeller (con sede en New York), al proyecto de 
investigación y difusión: “Generación y validación de tecnologías basadas en el uso de legumino-
sas asociadas con maíz en la Depresión Central de Chiapas” (1995-1997). Este proyecto implicó 
la formación de un equipo de trabajo, integrado por docentes y alumnos, quienes desarrollaron 
investigaciones desde diferentes ángulos de las ciencias agronómicas, como fueron, estudios 
de fenología y aplicaciones agronómicas y forrajeras de especies como Canavalia, Mucuna, Ca-
janus, Phaseolus mungo, Clitoria, Dolichos y otras; estudios sobre microbiología y bioquímica de 
suelos en relación a los beneficios de las asociaciones de leguminosas como abonos verdes y 
cultivos de cobertera en cultivos como maíz, para el mejoramiento de la fertilidad de suelos. En el 
Centro Universitario de Transferencia de Tecnología (CUTT) San Ramón, se establecieron parce-
las de mediano y largo plazo, para evaluar sus efectos en los suelos y en la productividad de maíz 
(Figura 5). Varias instituciones coadyuvantes que realizaron sinergias con la Facultad, fueron el 
INIFAP, la Secretaría de Desarrollo Rural de Chiapas, el CIMMYT y la UNICACH, entre otras.
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Figura 5. Trabajos de campo en el CUTT San Ramón, del proyecto de leguminosas, financiado por la Fundación Rocke-
feller (1995-1997) A) Letrero alusivo de campo; B) Trabajadores en la parcela de asociación maíz-Canavalia; C) Diferen-
cias evidentes en la producción de maíz, cuando se asocia con Canavalia; D) Del grupo de trabajo, la Dra. María Eugenia 
Velasco Zebadúa (sentada), el M.C. Juan José Almaraz, del Colegio de Posgraduados de Texcoco, experto en fijación 
biológica de nitrógeno (atrás de la Dra. Ma. Eugenia) y trabajadores de campo del proyecto.

                                                                                                     

    
                                                                                                                                                                               

En 1990 se realizó un análisis de los planes y programas de estudio, permitiendo una rees-
tructuración de las especialidades ofertadas surgiendo así las carreras de Ingeniero Agrónomo 
en Producción Vegetal (IAPV) e Ingeniero Agrónomo en Producción Animal (IAPA). En julio de 
2005 se sometió a concurso abierto de la comunidad universitaria, la creación del logo del pro-
grama educativo de IAPV, siendo el ganador, el estudiante de la Facultad de Arquitectura, Adelfo 
Rodríguez Morales. Según su autor, el diseño evoca un sembradío visto en perspectiva abstracta, 
representado por tres hojas de maíz estilizadas en aumento, que simbolizan la vegetación en 
producción, sobre un fondo azul que simula el cielo; la esfera representa la pureza, calidad e 
integración, lo que da forma y color a las hojas por medio de su destello de luz. El texto en color 
blanco, equilibra la composición. Todos estos elementos se encuentran dentro de un rectángulo 
áureo, logrando las proporciones exactas que crean la belleza visual de la forma (Figura 6). 

Figura 6. Logo del programa educativo de Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal, 
del autor Adelfo Rodríguez Morales, en julio de 2005.
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En 2001, bajo la gestión del director de la Facultad, Jorge Luis Zuart Macías, se desarrolló 
una magna demostración de campo en el CUTT San Ramón, donde se exhibieron módulos de 
vermiabono, producción de rosas en invernadero, producción de codornices, iguanas y conejos, 
centro reproductor de ovinos para pie de cría, posta porcícola, parcelas de cultivos asociados de 
leguminosas con maíz, ensayos de variedades de sorgo, etc. Asimismo, en ese evento se entre-
gó la semilla mejorada de frijol negro variedad Agronómica, producida por la Facultad para los 
productores de Buenavista, Villa Corzo, Chiapas, por el Secretario de Desarrollo Rural de Chiapas, 
Rubén Velázquez López (Figura 7). 

Figura 7. Demostración de campo en el CUTT San Ramón en 2001, con la presencia del Secretario de Desarrollo Rural de 
Chiapas, Rubén Velázquez López y el Presidente Municipal de Villaflores, Víctor Hugo Zuarth Velázquez: A) Producción 
de Vermiabono, acido húmico y lombricultura por Franklin Martínez Aguilar, B) Centro reproductor de ovinos pie de cría 
por Israel Villalobos Chávez, C) Ensayo de variedades de sorgo por Humberto León Velasco, D) Firma del convenio y acta 
de entrega-recepción de la semilla mejorada de frijol negro variedad Agronómica, producida por la Facultad, para los 
productores de Buenavista, Villa Corzo, Chiapas, E) Envase de 25 kg para la semilla certificada de frijol negro Agronómica.
       

CONCLUSIONES
La gratitud de la historia, manifiesta en estos ejemplos, muestran un caso de evolución profe-
sional desde 1980, en paralelo con la evolución institucional, de una joven Facultad ávida por 
formar Agrónomos que el estado de Chiapas requería (y que aún requiere), y con la satisfacción 
personal de haber cumplido en dicha misión a través de más de 40 generaciones de egresados. 
Las instituciones están formadas por personas y la gratitud de la historia es recíproca cuando se 
amalgaman las actitudes, compromisos y responsabilidades de las personas con los objetivos 
de las instituciones educativas.
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La satisfacción de estudiar en la Universidad Autónoma de Chiapas

Ruiz-Coutiño, Deyvi Karina1*

RESUMEN
El objetivo del presente ensayo es formar parte 
de la celebración de los 50 años de la historia de 
la Universidad Autónoma de Chiapas, para ello 
el mejor medio para la expresión de ser orgullo 
UNACH es a través del Congreso Mesoameri-
cano de Investigación UNACH, demostrando 
cómo las acciones de la universidad han dado 
resultado en la formación de los estudiantes, 
del trabajo conjunto de la universidad como ins-
titución, del personal administrativos que nos 
ayudan con los tramiten, de los catedráticos que 
nos proporcionan una clase excepcional.

PALABRAS CLAVE
Orgullo UNACH, satisfacción, unachense, 50 años

INTRODUCCIÓN
El propósito de este escrito es dar a conocer lo 
satisfactorio que es estudiar en la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH). A lo largo de 
este texto se discuten las distintas formas en 
las que esta máxima casa de estudios ha he-
cho de sus estudiantes personas de éxito en 
los distintos campos en los que es especialista 
a lo largo de 50 años. Se añade una reseña de 
cómo se ha actualizado a través del tiempo be-
neficiando a muchos alumnos y público en ge-
neral, así como el personal administrativo que 
hace su trabajo para que los estudiantes pue-
dan recibir clases de la mejor manera posible, 
en conjunto con los maestros que preparan su 
clase para que los futuros profesionistas pue-
dan tener las herramientas pertinentes para 
hacer frente al mercado laboral, el conjunto de 
lo descrito anteriormente hace que estudiar y 
trabajar en la UNACH sea satisfactorio.

1 Universidad Autónoma de Chiapas
*deyvi.ruiz20@unach.mx
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DESARROLLO
En cuanto a los 50 años de la creación de la universidad, se ha visto recientemente que se han 
realizado todo tipo de promociones en los distintos actos protocolarios de la misma, que, si bien 
es cierto, de acuerdo con la propia página de la UNACH (s.f.), esta entra en funciones de manera 
formal el día 17 del mes de abril de 1975, fungiendo como presidente de México el Lic. Luis Eche-
verría Álvarez, desde ese momento ha tenido una larga lucha por mantenerse entre las mejores 
universidades del país e impartir clases con calidad. A través del tiempo ha mejorado en cuanto 
a infraestructura, modelos académicos que han dado reconocimiento a sus catedráticos con una 
gran trayectoria y modernizándose en el campo tecnológico y social, estableciendo internet para 
todos sus estudiantes en cada uno de sus campus y además colocando guarderías para que las 
y los estudiantes dejen en buenas manos a sus hijos mientras reciben clases y así puedan seguir 
con sus estudios universitarios, evitando la deserción escolar. Por otra parte, cabe destacar que 
ofrece el servicio de idiomas para sus alumnos y para el público en general, además de las certifi-
caciones en algunos de los idiomas que ofrece, también promueve eventos deportivos y culturales.

Así pues, estudiar en esta prestigiosa universidad ha hecho que un estudiante decida hasta 
donde desea llegar, puede incurs onar solo en sus estudios universitarios, otro podría incluir el 
aprendizaje de un idioma incluyendo la certificación, de un instrumento musical o quizá quiera par-
ticipar en algún deporte, habrá alguno que desee seguir estudiando una maestría, un doctorado, 
un diplomado o una especialidad. Si se entrevista a las personas que han estudiado una maestría 
podrían opinar que realmente sienten satisfacción de haber concluido esa etapa porque el área de 
posgrado cuenta con un excelente equipo de trabajo que evita que los trámites sean burocráticos; 
además de contar con facilitadores de prestigio que cuentan con una gran trayectoria profesional 
tanto en su campo de acción como en el quehacer en la enseñanza del nivel superior. Además, 
la universidad con el departamento de soporte técnico que resuelve desde el acceso a un correo 
electrónico institucional hasta cómo entrar a la plataforma en donde se ofrecen los cursos en 
línea; porque en efecto, también ofrece cursos de 40 o 60 horas, idiomas para aquellas personas 
que trabajan y las distintas licenciaturas en línea. Y como se mencionó anteriormente esta noble 
universidad se ha adaptado al paso del tiempo, actualizándose en lo que se refiere a impartir 
clases en línea y tener toda esta tecnología prevista hizo que pudiera sobrevivir a la pandemia del 
COVID-19, la cual obligó a la ciudadanía, no solo nacional sino mundial, a trabajar desde casa. En 
este sentido los estudiantes en todos los niveles tuvieron que aprender a utilizar herramientas 
informáticas que les eran desconocidas, no porque no existieran, sino más bien porque estaban 
tan acostumbrados a hacerlo todo presencialmente que no veía la metodología informática. La 
pandemia hizo el antes y el después porque se aprendió a optar por sistemas de estudios que fa-
vorecen en los tiempos de aquellos que mantienen una agenda muy ocupada en sus actividades 
diarias. En lo que respecta al trabajo a distancia, el nivel de calidad de la universidad ha hecho que 
aquellos maestrantes y doctores rezagados en la obtención de su grado pudieran tenerlos en sus 
propias manos, los cuales fueron entregados por el actual rector, esto sucedió a traves del Progra-
ma Institucional para la Obtención del Grado Académico (PIGA), que implicó un trabajo conjunto 
de alumno y universidad durante ocho meses de acompañamiento y asesorías virtuales, de las 
que fueron beneficiados 200 egresados de posgrado de las diferentes ciudades del estado y del 
exterior, evitando el traslado que ocasiona contratiempos y gastos, logrando de esta manera el 
acto en el que acudieron los nuevos posgraduados, haciendo realidad sus sueño.
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CONCLUSIONES
Para finalizar, se ha descrito las muchas maneras en que la UNACH ha dejado huella en sus estu-
diantes a lo largo de estos 50 años, sin duda alguna, todos los unachenses se sienten orgullosos 
de haber formado parte de ella en algún momento de su vida, así como los profesores de haber 
formado a muchos profesionistas. Algunos maestros por los años de inicio de la UNACH (1975) 
tenían otra forma de enseñar, pero lo hicieron bien porque los egresados adquirieron los conoci-
mientos de acuerdo a su época que, como se ha mencionado, todo va cambiando conforme al 
avance de la tecnología, de las leyes, códigos y principios, modelos educativos, entre otras cosas. 
Ser o haber sido parte de esta universidad chiapaneca ha sido satisfactorio desde el ángulo que 
se quiera ver, si se encuestara a los egresados contarían las grandes cosas que han logrado de-
rivado de los estudios que realizaron en esta universidad así como expresar por este medio que 
es satisfactorio ser unachense y tener el orgullo UNACH. 
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Medio siglo de orgullo Unachense

Buchahin-Abulhosn, Dalal1*

RESUMEN
Me siento muy orgullosa y honrada de ser par-
te de la historia de esta gran familia unachen-
se, que en sus 50 años ha brindado educación 
de calidad. Cabe destacar que yo crecí en la 
UNACH, debido a que mi mamá, durante treinta 
y dos años fue catedrática de esta prestigiosa 
universidad, y vale la pena compartir mi viven-
cia, mientras mi mamá cumplía con sus clases 
yo la esperaba en la biblioteca, tan imponente y 
grandísima, con mucha luz, bastante completa, 
literatura de todos los tiempos, libros por temá-
tica, revistas de todos los tiempos y periódicos, 
cartografías, atlas, mapas; en fin, todos los 
espacios bien distribuidos, lo que necesitabas 
para tu investigación sin pretexto lo encontra-
bas. Tiempo después, en otra etapa de mi vida 
y en el rol de profesionista, regreso a la UNACH 
y elijo la maestría virtual Gestión para el Desa-
rrollo y ésto me ayudó a comprender y a ena-
morarme de mi trabajo; descubrí el fascinante 
mundo de la investigación con maestros dedi-
cados y preparados, fue una experiencia enri-
quecedora y formidable, estudiar mi posgrado 
en esta reconocida institución de educación 
superior. Lo más valioso es tener la voluntad de 
hacer las cosas sin procrastinar evitando caer 
en la desidia.

PALABRAS CLAVE
Historia, vivencia, prestigio, procrastinación.

INTRODUCCIÓN
La UNACH está de manteles largos, a medio si-
glo de vida, es a nivel estatal la mejor institución 
de educación superior, cuenta con personal do-
cente calificado y competitivo, y lo más impor-
tante, con la vocación de enseñar y servir. Me 
congratula ser parte de la historia universitaria 
y en este ensayo se plasmará la vivencia del 
Medio Siglo unachense, tanto personal como 
profesional, porque en ambos aspectos, tengo 
recuerdos y anécdotas que marcaron mi vida y 
que han sido parteaguas para mi crecimiento. 

1 Universidad Autónoma de Chiapas
*dba_24@hotmail.com
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DESARROLLO
Hay tanto que decir de esta gran universidad, que lo primero que deseo expresar es que, me sien-
to muy orgullosa y honrada de ser parte de esta gran familia unachense y de su historia de 50 
años de brindar educación de calidad. 

Quiero destacar que crecí en la UNACH, me siento muy orgullosa de que mi mamá, durante 
32 años fue catedrática de esta prestigiosa universidad, es por ello, que crecí aquí y bueno, vale 
la pena compartir mi vivencia, mientras mi mamá cumplía con sus clases yo la esperaba en la 
biblioteca. Una biblioteca majestuosa, grandísima, con mucha luz, bastante completa, literatura, 
libros por temática, revistas de todos los tiempos y periódicos, cartografías, atlas, mapas; en fin, 
todos los espacios bien distribuidos, todo lo que necesitabas para tu investigación o tu tarea. Los 
cubículos, eran muy modernos, podías armar una exposición en equipo o entender las matemá-
ticas y cálculo que te exigían tanto en arquitectura o ingeniería y esas famosas tareas en equipo, 
terminaban en risas silenciadas con la expresión de “Jóvenes, por favor, guarden silencio”; por 
otro lado, los bibliotecarios siempre te orientaban hacia el tema que buscabas, muy preparados y 
sobre todo era impresionante la forma en cómo mantenían ordenado el fichero, la forma tan fácil 
de identificar las miles de bibliografías que lo integraban, también, recuerdo que los chicos de pa-
quetería, eran muy estrictos, prohibían introducir alimentos y bebidas, así que, ni modos, cuando 
la sed se presentaba ó cuando el hambre avisaba, tenías que ir paqueteria.

Tiempo después, regresé a la UNACH, en otra etapa de mi vida, ya siendo profesionista; esta 
gran universidad, ha sido parte de mi continuidad de estudios, la he elegido varias veces para se-
guir actualizándome, cursé el Diplomado virtual en Marketing Digital y posteriormente decidí rea-
lizar mis estudios de posgrado. Hoy en día soy Maestra en Gestión para el Desarrollo, la cual es 
una herramienta valiosa para la realización exitosa de mis actividades; trabajo para el sector edu-
cativo y soy responsable del seguimiento de egresados de más de cuarenta planteles ubicados 
en zonas marginadas y de difícil acceso en el estado. Mi actividad, es sumamente importante, y 
haber cursado la Maestría, me ayudó a potenciar mi capacidad de análisis y por lo consiguiente, 
diseñar propuestas de mejora en mi trabajo, referente a la vinculación de egresados. Es por ello, 
que mi proyecto de tesis lo titulé como “Estrategia de mejora de la gestión de la vinculación en 
el desarrollo educativo”. Para la obtención del título de maestría, estuve bien acompañada por 
el Programa Institucional para la obtención del Grado Académico (PIGA), y agradezco la guía y 
enseñanza de los docentes y administrativos, así también, destaco el gran compromiso y pro-
fesionalismo de mi Directora de tesis la Dra. Carolina Gómez Hinojosa y de mis asesores el Dr. 
Gabriel Velázquez Castillejos y el Mtro. Juan Antonio Díaz Díaz. No está en discusión ni en tela de 
juicio, que la razón de ser de esta casa de estudios universitarios, son los estudiantes, pero nunca 
minimicemos a los maestros, gracias a ellos, a su enseñanza y compromiso, hoy en día se tienen 
egresados destacados, profesionales y exitosos. El reconocimiento al mérito docente, hacia su 
labor será un factor que motive e impulse en el crecimiento de los mismos. 

La sinergia, entre la formación de la maestría, los elementos adquiridos y las innumerables 
asesorías con catedráticos profesionales, provocaron que me enamorara de mi trabajo, verlo 
con amor y no como una obligación; me permitió apreciar mi trabajo y los problemas desde otra 
perspectiva. La Gestión para el Desarrollo fué mi aliada para poder ayudar a los estudiantes a 
beneficiarse con proyectos y fortalecer el seguimiento de egresados y entenderlos, sobre todo, 
hacerlo como una aliada, como una estrategia importante para la gestión educativa. 

Estos docentes son una joya y se están extinguiendo, la UNACH debe destacar y reconocer el 
compromiso de ellos. De forma metafórica, los docentes que considero están en peligro de extin-
ción, les llamo así, porque se mostraban éticos, apasionados, comprometidos y con la vocación 
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de enseñar, entregados a sus alumnos, siempre con la mejor actitud, con el mejor ánimo. Soy 
hija de una gran catedrática y mi formación profesional fue con otros grandes maestros. Son 
docentes que forman parte de la historia de la UNACH, profesionistas con hambre de superación 
y con ansías de trascender; profesionistas que no saben quedarse quietos, con vocación, por eso 
los denomino, metafóricamente en peligro de extinción, siempre demostrando que su prioridad 
es el alumno. Docentes que denotan esa libertad de cátedra. Estos catedráticos valen oro, con 
su esfuerzo y dedicación se construye la imagen de la UNACH, mediante la impartición de su 
enseñanza basada en valores y hoy por hoy, tienen a grandes egresados que reafirman la calidad 
educativa de la universidad y qué mayor satisfacción que saber, como es mi caso, que me siento 
muy orgullosa de ser parte de la familia UNACH, la cual volvería a elegir. Soy afortunada, porque 
la suerte está de mi lado, al azar me asignaron a una excelente directora de tesis y con el mismo 
nivel a los asesores que, juntos consolidamos un gran equipo; subrayo suerte, porque a lo largo 
de esta formación a través de PIGA, se asomaron historias de ausencia, desinterés y falta de 
compromiso por algunos directores de tesis, provocando frustración en los estudiantes. 

CONCLUSIONES
Quiero concluir citando que, fue una experiencia enriquecedora y formidable, egresar como Maes-
tra en Gestión para el Desarrollo; gracias a mi proyecto de tesis descubrí el fascinante mundo de 
la investigación, lo considero como un océano, en el que más te sumerges, más profundizas, 
dándote la oportunidad de conocer un mundo totalmente diferente; te invita a mejorar la técnica 
de investigar día a día. Cabe mencionar, que esto no es apto para personas desidiosas y/o pro-
castinadoras; es preciso, mencionar que el verbo procrastinar lo define la Real Academia como 
aplazar, postergar, etc. (RAE, 2023); si bien, esto va de la mano con la inteligencia emocional, que 
es la capacidad de poder reconocer, comprender y entender las emociones de uno mismo, es 
por ello, la importancia de conocer el significado de la procrastinación, siendo ésta una acción 
sin motivo y voluntaria que permite aplazar las actividades planificadas, estando conscientes las 
consecuencias que esto conlleva, alejando de esta manera el logro de las metas o el éxito acadé-
mico (Chavez-Fernandez et al.,, 2024), por lo que un proyecto de tesis, es un trabajo de investiga-
ción, que desde mi opinión y experiencia está dirigido para aquéllos que quieren ser competitivos 
y están decididos a romper barreras, que contribuyan en la formación ciudadanos-estudiantes, 
con ética, civismo y valores; un egresado de la UNACH, es garantía de responsabilidad social. 
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RESUMEN
Formar parte de la Universidad debe ser visto 
como un privilegio, ha permitido formar a miles 
de estudiantes a nivel nacional e internacional. 
En el 2024, la Universidad Autónoma de Chia-
pas (UNACH) celebra 50 años de fundación, 
durante los cuales se convirtió en la Máxima 
Casa de Estudios del estado, así como en una 
de las instituciones más reconocidas en el 
Sur-Sureste de México. En este marco, realiza-
ré una breve síntesis de los antecedentes de la 
creación y enseñanza de la Contabilidad y Ad-
ministración en Chiapas y del entorno previo a 
su incorporación a la Universidad Autónoma 
de Chiapas. A principios de los años sesenta 
se constituye la Escuela de Técnicos en Con-
tabilidad y Administración (ETCA) para dotar 
de nuevas oportunidades a los jóvenes que es-
taban terminando los estudios de secundaria. 
En 1966, se instaura la Escuela Superior de Co-
mercio y Administración de Chiapas (ESCACH) 
que se mantuvo en funcionamiento por nueve 
años. Finalmente, evoluciona y se convierte en 
el Área de Ciencias Administrativas, Campus I, 
dicha escuela pasa a formar parte de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas en el año de 1974.

PALABRAS CLAVE
Historia, UNACH, egresados, Facultad de Con-
taduría y Administración, C. I.

INTRODUCCIÓN
En el 2024, la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) celebra 50 años de fundación, duran-
te los cuales se convirtió en la Máxima Casa de 
Estudios del estado, así como en una de las ins-
tituciones más reconocidas en el Sur-Sureste de 
México. Cabe destacar que en los festejos del 
“sesquicentenario” de la Federalización de Chia-
pas a México, el 14 de septiembre de 1974, el 
gobernador del estado, Manuel Velasco Suárez 
(periodo 1970-1976), envió al H. Congreso del 
Estado la iniciativa de ley para la creación de la 
UNACH. El 28 de septiembre de 1974, la Quin-
cuagésima Segunda Legislatura del H. Congre-
so del Estado de Chiapas aprobó la iniciativa de 
ley. Finalmente, el 23 de octubre de 1974 se pu-
blicó en el Periódico Oficial el Decreto número 
98. Con la entrada en vigor, el 24 de octubre de 
1974, se estableció la fundación de la Universi-
dad Autónoma de Chiapas (1974, p. 8).

Meses después, se abrió la convocatoria para 
los aspirantes a dirigir la Universidad. En abril de 
1975, se realizó la sesión de la H. Junta de Go-
bierno de la Universidad Autónoma de Chiapas 
en el “Paraninfo” del Instituto de Ciencias y Artes 
de Chiapas (ICACH) para la elección del titular 
de la Rectoría. Dada la relevancia, no faltaron 
las manifestaciones de apoyo por parte de es-
tudiantes de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración de Chiapas (ESCACH), así como 

Memorias de un universitario
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de la Escuela de Derecho y la Escuela de Ingeniería Civil. En el marco de acaloradas reuniones, 
se conoció el nombre de quien sería el primer rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, se 
trató del C. P. Federico Luis Salazar Narváez.

El 17 de abril de 1975, en el auditorio “Los Constituyentes” ubicado en la “Colina Universitaria”, 
tomó protesta como primer rector de la UNACH Federico Luis Salazar Narváez, con la presencia 
del presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez, el secretario de educación pública 
Ing. Víctor Bravo Ahuja, el gobernador constitucional del estado de Chiapas Dr. Manuel Velasco 
Suarez, el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, rector de la “UNAM”, el Lic. Alfonso Rangel Guerra pre-
sidente de la “ANUIES”, así como funcionarios del Gobierno Estatal y Municipal y toda la comuni-
dad universitaria. En este contexto, el 17 de abril de 1975 marca el inicio formal de las actividades 
administrativas de la Universidad Autónoma de Chiapas, tan es así, que el registro federal de 
contribuyentes de la Universidad tiene esta fecha: UAC750417LE8.

DESARROLLO
Las primeras noticias acerca del interés de la creación de la Universidad contemporánea datan 
de los años sesenta. En 1962, el rector del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (ICACH), Da-
niel Robles Sasso, invitó a don Federico Luis Salazar Narváez a fundar una escuela de Educación 
Media Superior para dotar de nuevas oportunidades a los jóvenes que estaban terminando los 
estudios de secundaria y continuar con su formación. Una de las pocas opciones existentes era 
la “Escuela Normal del Estado”, pero no podía atender tal demanda. Lo anterior, provocó que los 
jóvenes rechazados se organizaran para exigir oportunidades de continuar con sus estudios. 
Federico L. Salazar Narváez hizo suya la idea y de inmediato invitó a su hermano, Emilio Enrique 
Salazar Narváez, y a otros profesionistas como Belisario Zavaleta Torres, José Robles Videa, y 
Andrés Medina Gutiérrez, para formular los planes y programas de estudio de una carrera técnica 
con duración de dos años; no obstante, también fungía como bachillerato, denominado: Técnico 
en contabilidad y administración. Así nació la Escuela de Técnicos en Contabilidad y Administra-
ción (ETCA) dependiente del ICACH.

En 1963, el ciclo escolar comprendía el periodo de febrero a noviembre. Un lustro después, en 
1968, el ciclo escolar cambió de agosto a junio del siguiente año. En ese tiempo de transición se 
estudió sin vacaciones para no perder ningún año. Las clases fueron de febrero a julio, en esa eta-
pa se terminó un año escolar para poder iniciar el ciclo de agosto a junio del siguiente año, en las 
primarias estudiaron en ese periodo por la mañana y por la tarde para avanzar y poder terminar 
el año escolar en el periodo de febrero a julio de 1968. En la Escuela de Técnicos en Contabilidad 
y Administración (ETCA), hasta la generación número 10 (71-73) fue de 2 años. A partir de la ge-
neración número 11 (72-75) constó de 3 años.

Don Federico y Emilio Salazar Narváez observaron que los jóvenes egresados de la ETCA, 
como Técnicos en Contabilidad y Administración, ingresaban al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) en la ciudad de México, y cursaban los estudios profesionales de Contador Público o Li-
cenciado en Administración de Empresas. Como consecuencia se dieron a la tarea de fundar la 
Escuela Superior de Comercio y Administración de Chiapas (ESCACH) en 1966. Además, con el 
apoyo de la ESCA, así como del Instituto Politécnico Nacional, se dieron a la tarea de formular los 
planes y programas de estudio. En este contexto, la primera generación inició clases en febrero 
de 1967, la cual abarcó seis generaciones. Paradójicamente, la última generación (1971-1975) 
de la ESCACH, se convirtió en la primera generación de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) en el área de Ciencias Administrativas.

En este sentido, las generaciones (72-76), (73-77), (74-78), compartieron algunos años o meses 
de estudio en la ESCACH y otros en la UNACH, ya en el área de Ciencias Administrativas. Una vez 
que se llevó a cabo la transición, la generación que inició en agosto de 1975 y culminó en junio 
de 1979, se convirtió en la primera que estudió sólo bajo la tutela de la Universidad Autónoma de 
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Chiapas. A mi generación (1976-1980) le correspondió conformar la segunda generación que es-
tudió los cuatro años como UNACH. Curiosamente, durante los nueve años (67-75) que existió la 
ESCACH, nadie obtuvo el título profesional, porque ninguno de los egresados había presentado el 
examen de titulación. Ahora bien, el título número uno de Contador Público expedido por el área de 
Ciencias Administrativas, Campus I, de la Universidad Autónoma de Chiapas, lo obtuvo Sara Elsa 
Méndez Robelo, el 10 de marzo de 1975, con la Tesis El Financiamiento de las Pequeñas Empresas.

Tabla 1. Primeras generaciones de estudiantes de la ETCA; ESCACH y UNACH.

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, el título número uno de Licenciado en Administración de Empresas expedido 
por el área de Ciencias Administrativas, Campus I, de la UNACH, lo obtuvo José Gilberto Rincón 
Carrillo el 13 de agosto de 1976, con el trabajo Modelo de Planeación Administrativa de los Hos-
pitales. Así, la célebre escuela Superior de Comercio y Administración de Chiapas (ESCACH), se 
convirtió en el área de Ciencias Administrativas (a la postre Campus I), de la Universidad Autó-
noma de Chiapas. Las primeras carreras que ofertó fueron: Contador Público, Licenciatura en 
Administración de Empresas y la Licenciatura en Administración Agropecuaria. Para ello, ocupó 
las actuales instalaciones de la Coordinación de Posgrado y de la Licenciatura en Software de la 
Facultad de Contaduría y Administración.

Pertenecer a la Universidad Autónoma de Chiapas debe ser asumirse como un privilegio enor-
me, puesto que se comparte la celebración de sus 50 años de fundación como uno de los valores 
más simbólicos de los universitarios. Aspectos que nos ha dado identidad y que nos ha permitido 
cambiar nuestra realidad sirviendo a Chiapas y el entorno de miles de realidades a nivel nacional 
e internacional. Aún recuerdo que el día primero de diciembre de 1972, arribé a la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, recién desempacado de mi natal Suchiate. La Universidad Autónoma de Chiapas no se 
había creado aún. Ingresé a la Escuela de Técnicos en Contabilidad y Administración, la famosa 
“ETCA” y pertenecí a la generación 1973-1976. En el edificio “Maciel” recibían clases los estudian-
tes de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Chiapas (ESCACH), así como los 
alumnos de Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas, también los discípu-
los de la Escuela de Técnicos en Contabilidad y Administración (ETCA) que, como señalé líneas 
arriba, estaba bajo la administración del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (ICACH).
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Los contadores públicos Federico Luis Salazar Narváez y Emilio Enrique Salazar Narváez tuvie-
ron una participación importante en la educación superior del estado de Chiapas, principalmente 
en el rubro que comprende al impulso de las Licenciaturas de Contador Público, así como en Ad-
ministración de Empresas. En 1972, Emilio Enrique Salazar Narváez era director de la Escuela de 
Técnicos en Contabilidad y Administración (ETCA) y Federico Luis Salazar Narváez, fungía como 
director de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Chiapas (ESCACH). En 1974, 
los estudiantes de la ESCACH se trasladaron a las instalaciones de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la incipiente Universidad Autónoma de Chiapas. Unos meses después, los 
estudiantes de la ETCA también nos cambiamos a esas mismas instalaciones, puesto que pres-
taron salones para continuar nuestros estudios, sobre el actual boulevard Belisario Domínguez, 
kilómetro 1081. En abril de 1975, mi grupo de la ETCA estaba por terminar el segundo año, por 
eso en compañía con algunos de mis compañeros tuvimos la suerte de participar en la elabora-
ción de un folleto dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso. Éste constaba de cuatro páginas, 
denominado “Cómo inscribirse en la Universidad Autónoma de Chiapas”.

   

El día 26 de agosto de 1975, en el marco de la naciente Universidad Autónoma de Chiapas y 
su área de Ciencias Administrativas, hubo una ceremonia de graduación especial, se trató de la 
generación 1971-1975 (de la ya extinta Escuela Superior de Comercio y Administración de Chia-
pas, ESCACH). En aquel momento, se había convertido ya en el área de Ciencias Administrativas, 
Campus I, de la UNACH; recuerdo muy bien que, el alumno que dio el mensaje de agradecimiento 
y despedida fue el joven Eradio Zavala de los Santos, quien en su discurso dijo lo siguiente: “So-
mos la sexta generación de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Chiapas, pero 
a la vez, somos la primera generación de la Universidad Autónoma de Chiapas, área de Ciencias 
Administrativas, Campus I.”

A mi generación, la 73-76 de la “ETCA”, junto con los restantes estudiantes de la misma escuela, 
nos tocó participar en un movimiento estudiantil para solicitar al gobernador del estado Lic. Salo-
món González Blanco y al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escue-
las (CAPFCE) la construcción de instalaciones propias para la Escuela de Técnicos en Contabilidad 
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y Administración, la cual desde su fundación en el 62 y bajo la égida de su primer director, el C. 
P. Federico Luis Salazar Narváez, siempre había funcionado en instalaciones prestadas. Nuestro 
grupo era encabezado por el joven José Ángel González Robles, al que le decíamos “El coman-
dante”. Fue un movimiento estudiantil que contó con el apoyo del director, en ese entonces C. P. 
Emilio Enrique Salazar Narváez, de todos los maestros y del pueblo tuxtleco. Paradójicamente, 
cuando por fin se logró el cometido y se inauguraron los edificios propios de la Escuela de Téc-
nicos en Contabilidad y Administración, en el año de 1977, los participantes del movimiento ya 
estábamos en la Universidad. Ni un solo día estudiamos en los inmuebles que con tenacidad 
logramos; hoy en día estas instalaciones pertenecen a la Preparatoria No 7., del estado. Crono-
lógicamente, podría concluir que la “ETCA” es la antecesora de la “ESCACH” y esta última, es la 
antecesora de lo que hoy conocemos como Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, 
de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Finalmente, en el mes de agosto de 1976, ingresé a la Universidad Autónoma de Chiapas 
como estudiante de la Licenciatura en Contaduría Pública. Se formó un grupo de 64 alumnos de 
los dos grupos que egresamos de la ETCA; del primero al cuarto semestre fue tronco común. Mi 
generación de Contador Público correspondió a los años 1976-1980. La graduación se llevó a 
cabo el 13 de febrero de 1981, porque se perdió un semestre de clases, como resultado del “movi-
miento universitario de 1979” que culminó con la renuncia del C. P. Federico Luis Salazar Narváez 
a la Rectoría, el cual se encontraba iniciando su segundo periodo. Años más tarde, el 25 de mayo 
de 1987 tuve la fortuna de ingresar a trabajar como docente de asignatura en la Facultad de Con-
taduría y Administración de la UNACH, sorprendentemente el 25 de mayo también es el día del 
contador. Finalmente, en la siguiente tabla mencionaré algunos de mis maestros emblemáticos 
en la Universidad Autónoma de Chiapas.

Tabla 2. Académicos del área de Ciencias Administrativas, Campus I, de la UNACH.

ACADÉMICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS UNACH, C-I
C.P. Federico Luis Salazar Narváez Dr. Jesús Aquino Juan  C.P. Alfredo Flores Culebro
C.P. Emilio Enrique Salazar Narváez  L.A.E. Juan José Fuentes García  C.P. Rafael de la Cruz Gómez
 C.P. José Robles Videa  L.A.E. Jacinto Robles Ramírez  C.P. Guillermo Megchún Velázquez
C.P. Belisario Zavaleta Torres Ing. Miguel Chacón González  C.P. Sara Elsa Méndez Robelo
C.P. Hernán Poumián Gallegos  L.A.E. Ramiro Culebro Sosa  C.P. Guadalupe Jiménez de la Cruz
 Lic. Andrés Medina Gutiérrez  Lic. Gregorio Niño Esponda  L.A.E. Gilberto Rincón Carrillo
Lic. Jorge Luis Arias Zebadúa  C.P. Gilberto Valencia Escamilla  
 Lic. Noé Zavaleta Torres  C.P. Raúl Ovilla López  

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES
Pertenecer a la Universidad Autónoma de Chiapas debe ser asumirse como un privilegio enorme; 
la celebración de sus 50 años de fundación, nos lleva al pasado, evocando momentos únicos que 
marcaron nuestra vida con los valores más emblemáticos de nuestra querida UNACH. 

REFERENCIAS
Decreto Número 98. Por el cual se crea la Universidad Autónoma de Chiapas. 23 de octubre de 1974. Periódi-

co Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas. Tomo LXXXVI, No. 43. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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RESUMEN
Este ensayo está inspirado en las experiencias 
más relevantes que he vivido desde que formo 
parte de la Dirección de Posgrado; abordaré te-
mas que fueron trascendentales en la historia 
del posgrado de nuestra Universidad y también 
aprovecharé la ocasión para escribir brevemen-
te acerca de las personas que han sido parte 
de esta Dirección y han dejado una huella en el 
posgrado y por supuesto en mi corazón. 

PALABRAS CLAVE
Jefatura, dirección, calidad, programas, com-
pañeros

Mi vida en el posgrado

Solís-López, Vexci1*

1Universidad Autónoma de Chiapas
*vexci.solis@unach.mx

INTRODUCCIÓN
Lo que relataré en este ensayo es muy personal, 
escribiré brevemente sobre algunos aconteci-
mientos importantes, mismos que recuerdo y 
han sucedido desde que estoy en la Dirección 
de Posgrado, dependiente de la Dirección Ge-
neral de Investigación y Posgrado de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas. 
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DESARROLLO
Una de las fechas más importantes y que más recuerdo, es la del 09 de octubre del año 2000, ese 
fue mi primer día de trabajo en la Universidad, me dijeron que me presentara en la Dirección de 
Investigación y Posgrado, que en ese entonces dependía de la Secretaría Académica. El Director 
era el Dr. Juan Carlos Cabrera Fuentes (Q.E.P.D.), una persona extraordinaria y con un gran aporte 
al posgrado; él me comentó que tenía que apoyar al Departamento de Posgrado a cargo del Dr. 
Rafael Franco Gurría, quién fue mi primer Jefe, de quién guardo gratos recuerdos, y es una perso-
na muy amigable. En aquel tiempo solo él y yo conformábamos la jefatura de ese Departamento.

Con el cambio de Rector, llegó a la Dirección de Investigación y Posgrado el Dr. Hugo Alegrando 
Guillén Trujillo, una persona con una gran calidad humana y a quien tengo en alta estima, y con él 
también llegó el Mtro. Fredy Caballero Rodríguez, quien se convirtió en mi jefe inmediato, una per-
sona con la disfrute trabajar por su trato amable y respetuoso. Estando el Mtro. Caballero a cargo 
del Departamento de Posgrado se logró acreditar los primeros programas al Programa Institucional 
para el Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP), siendo la Maestría en Psicopedagogía y la Maestría en 
Biotecnología las primeras en ingresar al padrón de excelencia. Es en esa administración donde se 
aprueba algo muy importante, la Dirección de Investigación y Posgrado se convirtió en Dirección 
General y por la tanto el Departamento de Posgrado se convierte en lo que es hoy, Dirección de 
Posgrado. En aquel momento cuatro personas integrábamos la Dirección de Posgrado.

Llegó una nueva administración y la Dra. Pilar Ponce Díaz se convirtió en la Directora de Pos-
grado. Me faltarían palabras para describir a la Dra. Ponce, a quien le guardo un gran cariño, 
sin duda alguna fue pionera en el desarrollo del posgrado, bajo su gestión se logró acreditar 14 
programas educativos de posgrado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CO-
NACYT, una cifra récord. Para esa temporalidad, cinco personas colaborábamos en la Dirección 
de posgrado, la Dra. Ponce, el Dr. Gutemberg Sánchez, el CP José A. Fragoso, el Ing. Marco A. 
Cervantes, personas con las que ha sido un placer trabajar.

Figura 1 Foto del personal de la Dirección de Posgrado 2010

El Dr. Daniel Hernández Cruz, se convirtió en el Director de Posgrado con la siguiente admi-
nistración, una persona muy tratable, respetuosa; hubo algunos cambios significativos, creación 
de nuevos programas de posgrado: la Especialidad en Palma de Aceite, la Maestría en Ciencias 
Biomédicas, la Especialidad en Agricultura Familiar y Negocios, etc., así como la cancelación de 
programas que tenían mucho tiempo que no se ofertaban.

Con la actual administración llegan nuevos cambios, llega como Directora de Posgrado la Dra. 
Vivian Mazariegos Lima, llegaron más personas a ser parte de la DP; en esta gestión se busca la 
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calidad en nuevos programas de posgrado y se diseñan basados en los criterios de CONAHCYTt 
con la finalidad de lograr la acreditación, el caso más reciente es la Maestría en Tecnologías para 
la Vivienda, y se está haciendo un trabajo árduo con las Unidades Académicas para continuar con 
la cancelación de programas de posgrado que desde hace tiempo dejaron de abrir convocatoria.

Algo que ha sido de gran importancia en tiempos recientes es la creación del PEOGAP y del 
PIGA, cuyo objetivo es que los egresados de posgrado que por diversas causas no habían podido 
terminar su tesis, pudieran obtener su grado académico, a través de estos programas.

Actualmente la Dirección de Posgrado la conformamos siete personas bajo la Dirección la Dra. 
Mazariegos, quien ha logrado un equipo de trabajo muy dinámico, donde todos nos apoyamos y 
contribuimos, cada uno con nuestro granito de arena. La Dra. Mazariegos es una persona muy po-
sitiva, empática y de trato cordial.

Una función primordial de la DP es proporcionar a las Unidades Académicas, los lineamientos 
para el diseño, la creación y la reestructuración de planes y programas de estudios de posgrado. 
En la actualidad nuestra Universidad cuenta con 34 programas de posgrado de los cuales 14 es-
tán acreditados ante el Sistema Nacional de Posgrado (SNP).

Figura 2. Personal de la Dirección de Posgrado 2024

CONCLUSIONES
Este ensayo es de índole personal y me deja algunas conclusiones:

Siempre hay que estar agradecidos por tener un trabajo, el cual es una bendición, ya que a 
través de este nos desarrollamos, nos sentimos personas útiles, y lo más importante, gracias a 
nuestro trabajo llevamos alimento a casa; siempre he disfrutado realizar mis actividades, siem-
pre con la mejor disposición para apoyar a los estudiantes, docentes y compañeros de trabajo. 

Siempre debemos apoyarnos unos a otros, tener una excelente convivencia con los compa-
ñeros, ya que nuestra oficina es nuestra segunda casa y debe ser un lugar donde nos debemos 
sentir cómodos y felices, dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismo.

Concluyo agradeciendo a todas las personas que han sido mis compañeras a lo largo de los 
23 años que tengo de servicio, que me han dado su amistad incondicional, que me apoyan, que 
han estado conmigo en la buenas y en las malas, que siempre tienen palabras de aliento y me 
brindan buenos consejos y me demuestra su afecto constantemente, siempre los llevare en mi 
mente y en mi corazón. Agradezco infinitamente a las personas que integran y que han sido parte 
Dirección de Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas, que tanto amo.
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RESUMEN
La conciencia de la cultura es primordial para 
conocer las formas en que los individuos ex-
presan y representan su arraigo o pertenencia a 
una comunidad, a cierto grupo social o una ins-
titución que es el caso presente de efectuar un 
monumento de la génesis de la Universidad Au-
tónoma de Chiapas y para lo que recurrimos a 
la entrevista como herramienta metodológica. 

PALABRAS CLAVE 
Universidad
Procesos editoriales
Crónica fundacional

Procesos fundacionales de la UNACH: 
Entrevista con el Dr. Heberto Morales

Aguilar-Nandayapa, Mario Artemio1*; Cruz-Rueda, Elisa1; Ovando-Díaz, Marco Antonio1; 
Montesinos-Salazar, Lisandro1 y Alfonzo-Urbina, Laura Olivia1

1Universidad Autónoma de Chiapas
*mario.aguilar@unach.mx

INTRODUCCIÓN
El lema “Por la conciencia de la necesidad de 
servir”, nos convoca a confirmar nuestra Iden-
tidad, opera como sentido de pertenencia a un 
grupo o a una comunidad, es decir lo que sig-
nifica “ser miembro de”, es evocado constante-
mente por cualquier medio, ya sea la utilización 
del lenguaje, la destreza hacia ciertos oficios, 
en todo tipo de conocimiento profesional y co-
tidiano, y todo eso tiene sentido y significa algo 
para ellos, que no significa para los “otros”.

Estamos en la celebración de los 50 años de 
la creación de la UNACH (1974-2014), este lap-
so invita a reflexionar sobre los diversos proce-
sos históricos, académicos y culturales que se 
han manifestado en este periodos que puede 
ver abordado de manera multifactorial, así que 
por la brevedad de espacio anotáremos un mo-
mento significativo de la UNACH, con énfasis 
en el aspecto editorial, y es el periodo rectoral 
del Dr. Heberto Morales Constantino.
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DESARROLLO
A lo que respecta a la producción editorial, la austeridad estaba presente en toda su dimensión. 
Pero las autoridades universitarias estaban trazando lo que sería el gran proyecto de la Univer-
sidad, y por supuesto, para contemplar en un futuro el aspecto editorial, era necesario crear las 
condiciones tanto para los autores noveles a través de un Centro de Investigaciones, como las 
facilidades para los lectores a través de una biblioteca (Biblioteca Central Universitaria) y de una 
librería (Librería Universitaria), entre otros aspectos. Precisamos  apuntar que el aspecto edito-
rial no se puede percibir de forma independiente sino que como elemento inherente de las tres 
funciones sustantivas de la universidad, es decir, la docencia, la investigación y la extensión de 
los servicios y la cultura. De tal manera, que ofrecemos un fragmento amplio de una entrevista 
sostenida con el Dr. Heberto Morales Constantino, con el propósito de enfatizar este panorama, 
percibido por él cuando ostentó el cargo de rector de la Universidad en el periodo de 1982-1986:

Recuerde usted que fui rector en los primeros años de la Universidad, pues muchas 
cosas estaban todavía en el aire, no existía una Secretaría Académica, se inició enton-
ces con la constitución de la Secretaría Académica pero sin una política editorial, sin 
un Consejo Editorial, casi sin un propósito de hacer ediciones de libros porque había 
exigencias más apremiantes, más directas al presupuesto. Era un lujo editar cual-
quier cosa aun la revista de la Universidad que se siguió publicando, aun esa costaba 
trabajo porque había muchos problemas económicos serios en la Universidad, no se 
pensó en una política editorial, no hubo.
En el Área de Humanidades que ahora es Facultad, se editaban cosas de los profeso-
res, recuerdo que estuvo a cargo de esto el profesor Alfredo Pavón, pero se trabajaban 
sin ninguna coordinación, sino que se juntaba lo que podían juntar y solicitaban apoyo 
de la Secretaría Académica y ella solicitaba apoyo de la Secretaría Administrativa, no 
había un apoyo general. Se hicieron las colecciones “Poesía no eres tú”, “Maciel”  y 
“Especial”, en la última se publicó la obra de don Miguel Álvarez del Toro, con muchas 
dificultades, porque era muy caro hacer este tipo de publicaciones, y pues no estaba 
en muchas bonanzas eso es por una parte, por otra no había un trabajo de investi-
gación formal en la universidad, las relaciones con la Secretaría de Educación a este 
respecto eran muy específicas, el rector tenía que ir a defender cada proyecto de in-
vestigación, como eran tan pocos pues a mí me tocó defender 17 proyectos, algunos 
de los cuales se convirtieron en publicaciones posteriormente, pero generalmente no 
había un fondo para apoyar la investigación.
Lo que se publicó realmente no era fruto de investigaciones de la Universidad, sino era 
otras cosas, como los “Cuentos canarios” que propuso Enrique Jiménez, y muy pocas co-
sas originales de la gente de la universidad. El trabajo de don Miguel Álvarez del Toro, era 
un trabajo viejo, le fuimos a suplicar porque sabíamos que lo tenía, y él en ese momento 
ya estaba muy decepcionado de su trabajo con relación a la ecología y no quería aparecer 
él, ni permitir que se publicaran sus cosas, fue un trabajo de mucha súplica, pero él no era 
miembro de la Universidad, la Universidad lo publicó pero como un trabajo foráneo.
No había ni la productividad en la universidad ni un centro donde hubiera el profeso-
rado para refugiarse para estudiar, leer, por eso se tuvo que crear primero la biblioteca 
(Biblioteca Universitaria). Fue un proyecto muy prioritario de mucho fondo aunque no 
se tocaron los dineros de la Universidad para su construcción, pero fue un proyecto 
por separado, fue muy importante, muy necesario; entonces hay que guiar la biblioteca 
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para poder producir. Estas dos cosas se iniciaron, vino una corriente de investigación, 
y la otra corriente en la biblioteca.
Era importante crear las condiciones para los lectores y futuros autores, entonces 
se abrió toda la primera planta del edificio Maciel, para ser una librería, se consultó 
con diferentes librerías de la ciudad de México, que es donde llega la mayor parte de 
las cosas, para que nos proporcionaran libros para la venta a precios mejores para el 
estudiante. Se trató de coordinar con los profesorados de las otras escuelas para que 
ellos a tiempo vieran las necesidades bibliográficas para el siguiente curso.
Entonces estos tres carriles (centro de investigaciones, biblioteca y librería) podrían 
algún día desembocar en una productividad bibliográfica en la Universidad pero an-
tes era prácticamente imposible, y yo creo un poco tonto hubiera sido establecer un 
Consejo Editorial como una política editorial cuando no había nada que publicar. (En-
trevista realizada el 26 de febrero del 2013)

CONCLUSIONES
En ese espacio temporal, es el Dr. Heberto Morales Constantino, quien fungió como rector de la 
UNACH; fue capaz de comprender e interpretar el momento embrionario que vivía la Universidad, 
además de ser un hombre eminentemente humanista. Es decir, el Área de Humanidades con 
énfasis, contó con el apoyo de rectoría para emprender las actividades culturales y editoriales 
que permitieron la creación de las dos más importantes colecciones de libros en existencia en 
nuestros anales: “Poesía no eres tú” y “Maciel”.
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RESUMEN
La experiencia que se expone data a partir del 
2008, con la apertura de espacios psicopeda-
gógicos avalados por el Proyecto Académico 
2006-2010.  Los Centros de Apoyo Psicopeda-
gógico (CAPP) surgieron con el propósito de 
proporcionar atención integral a las y los es-
tudiantes, y asesoría especializada a personal 
directivo, docentes y comités de cada Unidad 
Académica (UA) (UNACH, 2007), desarrollando 
dicha labor de acuerdo con las singularidades 
de cada espacio educativo. Actualmente los 
Centros de Apoyo Psicopedagógico colabo-
ran, principalmente, con las distintas áreas de 
las Unidades Académicas que atienden estu-
diantes y docentes. En Chiapas y en el país, la 
UNACH destaca por contar con estos espacios 
y con profesionales de la psicopedagogía en 
otras áreas institucionales que permiten apun-
talar los procesos educativos de nuestra máxi-
ma casa de estudios. A 16 años de la creación 
de los CAPP, el quehacer psicopedagógico ha 
permitido el encuentro de subjetividades que 
dan un sentido otro a las prácticas docentes; 
quienes iniciamos la labor psicopedagógica en 
la UNACH, ya sea desde la formación profesio-
nal o en el quehacer cotidiano somos testimo-
nio de las imbricaciones que la psicopedagogía 
tiene con la identidad unachense.

PALABRAS CLAVE
Psicopedagogía, Centros de Apoyo Psicopedagó-
gico, quehacer psicopedagógico, subjetividades

Quehacer psicopedagógico en la UNACH: 
acompañamiento de subjetividades 

Santiago-Gómez, Greldis Giselda1*

1Universidad Autónoma de Chiapas
*greldis.santiago@unach.mx

INTRODUCCIÓN
“Tiempo al tiempo” afirma aquel dicho popular, 
y es que cuando de festejo se trata, a pesar de 
la vorágine andante en que se convierte la vida 
cotidiana, una se puede tomar el tiempo de de-
tener algunas andanzas, echar la vista atrás, 
contemplar, rememorar y volver a aquellos ini-
cios del quehacer psicopedagógico en nuestra 
alma mater y las cosechas logradas, vistas en 
la mejora de la formación integral de la comu-
nidad estudiantil, así como en la formación y 
asesoramiento psicopedagógico de docentes, 
administrativos y directivos.

Es así que los recuerdos me llevan al 2007, 
cuando la UNACH emitió una convocatoria de 
concurso abierto de oposición para la obtención 
de plazas de Profesores de Tiempo Completo 
– PROMEP. Después de haber acreditado todo 
el proceso, me uní como Profesora de Tiempo 
Completo, a partir del 01 de febrero del 2008, 
con las funciones sustantivas de docencia, in-
vestigación y extensión. Aunado a lo anterior, la 
Convocatoria especificó funciones como Coor-
dinadora en el Centro de Apoyo Psicopedagógi-
co de la Unidad Académica elegida y asignada. 
El camino se descifra a través de las palabras 
que se exponen a lo largo del presente texto. 
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DESARROLLO
De los inicios
Escribo estas líneas por el privilegio que las mujeres que me antecedieron lograron. Mujeres, 
activistas, escritoras, educadoras, científicas, académicas, todas ellas han tejido los puentes ne-
cesarios para que las mujeres de hoy tengamos las posibilidades de abrirnos paso en espacios 
que, anteriormente, se consideraban exclusivamente para hombres. 

Hace un par de décadas aún se creía que los espacios de formación, así como de práctica 
docente de las ingenierías, eran únicamente para hombres. En el siglo pasado aún era difícil 
que una mujer se atreviera a formarse como ingeniera civil. En 1930, Concepción Mendizábal 
Mendoza, se tituló de la escuela nacional de ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, convirtiéndose así en la primera mujer con el grado de Ingeniera Civil. Posteriormente, 
otras mujeres como Ángela Alessio Robles, se tituló en 1943 como Ingeniera Civil en la UNAM 
y fue considerada la primera ingeniera en la administración pública. En el área docente, en 1938 
también destacó Laura Cuevas Bulnes, como la primera mujer en la planta docente de la Escuela 
Nacional de Ingeniería.

En mi caso, elegir la Facultad de Ingeniería de la UNACH como centro de adscripción, tiene sus 
antecedentes en la colaboración que realicé de 2005 a 2007, con el entonces director Mtro. Oscar 
Gutiérrez Colmenares. Como estudiante de la Maestría en Psicopedagogía, becaria del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), debía buscar un espacio institucional donde desa-
rrollar mi proyecto de tesis para obtener el grado. 

Es así que llegué a la Facultad de Ingeniería y comencé el desarrollo de mi proyecto de tesis 
con entrevistas y aplicación de encuestas al grupo directivo, a algunos docentes y a una mues-
tra de voluntarios de la comunidad estudiantil: Cuestionario de Autodescripción del Desempeño 
Docente e Inventario de Preocupaciones de los Docentes, adaptados de Pech (2003, citado en 
Santiago, 2007), y Cuestionario de las Necesidades de los Estudiantes, adaptado de Sánchez, 
Vales y Galván (2005, citado en Santiago, 2007). 

Los cuestionarios fueron entregados a los 99 profesores que constituían la planta docente, 
únicamente 35 profesores los devolvieron respondidos. De la comunidad estudiantil se tuvo la 
participación de 280 estudiantes, solicitando la colaboración a un máximo de 10 estudiantes vo-
luntarios por grupo. Las resistencias de los profesores para participar se presentaron desde el ini-
cio, nada diferente a lo que el director me anticipó. A pesar de ello, concluí el proyecto de tesis en 
el verano del 2007, sentando las bases de los Centros de Apoyo Psicopedagógico de la UNACH.

De las vicisitudes
Como pedagoga y psicopedagoga, con una formación profesional completamente distinta a las 
ingenierías, mi llegada como Profesora de Tiempo Completo a la Facultad de Ingeniería y como 
fundadora del Centro de Apoyo Psicopedagógico, fue algo atípico, lo cual generó las primeras 
vicisitudes que tuve que enfrentar. 

Ser mujer trabajadora en un mundo de hombres, fue un gran desafío, principalmente ante los 
profesores y la comunidad estudiantil, cuya presencia era mayor al 95 % del total de la comunidad 
educativa. Caminar entre los pasillos escuchando “piropos”, silbidos, sonidos, siendo acosada por 
los estudiantes en mi propio centro laboral, al igual que a algunas estudiantes y trabajadoras ad-
ministrativas, ante la mirada de algunos docentes, fue de las primeras situaciones que tuve que 
hablar con el director y detener en incontables ocasiones. Mis compañeros me advertían que, de 
preferencia, no transitara los pasillos por las noches, “en el turno vespertino las cosas son más 
complicadas” advertían, y así fue hasta que dichas prácticas fueron desterradas. Afortunadamente 
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con los años la presencia de mujeres ha ido aumentando, tanto en la planta docente como en la 
comunidad estudiantil.

En 2008 la Facultad de Ingeniería intentaba integrar las labores de tutorías a las actividades do-
centes, así como la formación docente y el rediseño curricular del plan de estudios vigente, a la par 
de prepararse para la evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES) y del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CA-
CEI). Algunos docentes con posgrados en educación y personal administrativo con perfil diferente 
a las ingenierías, colaboraban en dichas funciones que nadie más podía ni quería realizar. Así, mi 
perfil profesional era ideal para colaborar, asesorar e innovar en tales actividades; sin embargo, las 
resistencias se presentaban cuando no se admitían otros puntos de vista, que, más adelante, con 
la llegada de las personas evaluadoras o representantes de la Administración Central, quienes diri-
gían los procesos se daban cuenta que era relevante la incorporación de profesionales con perfiles 
diferentes a las ingenierías, principalmente, de las ciencias sociales y educación.

Como CAPP, se tenía como principal encomienda coadyuvar en la implementación del Modelo 
Educativo y Académico de la universidad, labor que se fue realizando de acuerdo con la dinámica 
de cada Unidad Académica. Implantar un espacio de atención psicopedagógica en un ámbito 
escolar ante posturas de manifestación abierta sobre no requerir una profesional de la psicope-
dagoga, rehuir a la formación y labor tutorial, así como solicitar la disminución de aquellas asig-
naturas del plan de estudios del área de formación sociohumanísticas, fue más complejo de lo 
que se planteó en los talleres de capacitación e inducción de nuevo ingreso a la UNACH. 

De las alianzas
A pesar de los avatares que se presentaron en las actividades cotidianas, en cada cambio de 
administración en la Unidad Académica y a nivel central, cada CAPP se fue construyendo de 
acuerdo con las singularidades de cada comunidad educativa: sus necesidades, su matrícula 
estudiantil, sus programas educativos, las tutorías y los proyectos académicos. La instituciona-
lización de los CAPP se hizo presente a través de documentos como los Proyectos Académicos, 
el Plan de Desarrollo Institucional, el Modelo Educativo y Académico (MEA), el Programa Insti-
tucional de Tutorías, el Reglamento de Tutorías, los Lineamientos Generales para la Planeación 
Académica Docente, así como de la Coordinación General del Modelo Educativo (ahora Dirección 
de Formación e Investigación Educativa).

 A través de la Coordinación Técnica de los CAPP a cargo de la Dirección de Formación e In-
vestigación Educativa, se daba apoyo, formación y seguimiento a quienes estábamos al frente de 
algún CAPP. Regularmente, se llevaban a cabo dos reuniones semestrales, mismas que servían 
para encontrarnos y exponer las vicisitudes que atravesábamos. Dicho trabajo permitió la crea-
ción de una Red de CAPP que, a la fecha, realiza actividades en conjunto.

Conforme el Centro de Apoyo Psicopedagógico entró en funciones, las alianzas empezaron 
a surgir. Derivado de las necesidades de la comunidad educativa de ingeniería civil, las alianzas 
con el grupo de directivos fueron imperantes, principalmente, ante los procesos de evaluación y 
acreditación institucional, la atención a la comunidad estudiantil y la formación pedagógica al 
personal docente.

El compañerismo y algunas alianzas con docentes también fueron surgiendo en las activida-
des cotidianas, solicitaban asesoría sobre estrategias de enseñanza aprendizaje y sus preocupa-
ciones por realizar de la mejor manera su labor docente. Las alianzas con el personal administra-
tivo, constituido por mayoría de mujeres, fue de las primeras.
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De las evoluciones
La psicopedagogía hoy se reconfigura, intentando responder a la época que vivimos. Cumplir 
cincuenta años como Universidad Autónoma de Chiapas, exige que el quehacer psicopedagógi-
co evolucione junto a las necesidades de la comunidad educativa. Si bien la psicopedagogía ha 
planteado diversas funciones en Instituciones de Educación Superior, el quehacer de las y los 
profesionales de la psicopedagogía precisa de una evolución constante. 

La intervención psicopedagógica hoy mira hacia la condición subjetiva de la comunidad estu-
diantil, visualizarles como sujetos individuales y colectivos, desde una condición situada y con-
textual. En ese sentido, Ricci (2023) afirma que 

el sujeto que aprende asume una doble condición: es un sujeto individual (personal) 
y un sujeto colectivo (grupos, instituciones, organizaciones, comunidades, socieda-
des). Este sujeto, a la vez, personal y colectivo está conformado con y por sus histo-
rias, vicisitudes, avatares, posibilidades, límites. Por lo tanto, un mirar epistemológico 
sobre la Psicopedagogía, lo psicopedagógico, sobre su objeto, significa poseer con-
ciencia histórica y reflexiva del mundo por más que se lo quiera objetivar desde los 
propios argumentos racionales. (p. 427)

Con esta conciencia histórica y situada del quehacer psicopedagógico en la UNACH, no sólo 
desde los Centros de Apoyo Psicopedagógico, sino también desde el actuar de quienes somos 
educadores, gestores, investigadores, académicas y académicos, y que, desde nuestra labor con 
sujetos que aprenden y con quienes aprendemos,  algo de lo psicopedagógico nos toca, nos 
atraviesa, considero fundamental continuar tejiendo la identidad universitaria a través de la inter-
disciplinariedad que nos permite nuestro quehacer para la mejora de la educación en Chiapas.

Figura 1. Centro de Apoyo Psicopedagógico de la Facultad de Ingeniería

Fuente: Facultad de Ingeniería, UNACH (2024)
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CONCLUSIONES
El camino ha sido venturoso, las fuerzas se han renovado con el pasar del tiempo, las vicisitudes 
se han hecho presentes, “todo pasa y todo queda” dice Serrat. Han sido muchos los agentes invo-
lucrados y coadyuvantes, principalmente, la incorporación de las actividades psicopedagógicas 
desde los Proyectos Académicos rectorales, así como las autoridades educativas de cada Uni-
dad Académica, quienes destacan a los CAPP como espacios necesarios para acompañarles en 
su gestión, en la atención psicopedagógica a la comunidad estudiantil, así como para asesorar 
a los comités (de tutorías, de desarrollo curricular, de planeación, de acreditación, etc.) para la 
mejora de la práctica educativa. 

Estas alianzas han sido clave para continuar construyendo un quehacer psicopedagógico con 
nuevos bríos, desde una mirada interdisciplinaria, que se interesa en las subjetividades, singulari-
dades e identidades de los sujetos más allá de los procesos administrativos que la dinámica del 
enseñar y aprender implican.

Desde mi quehacer psicopedagógico y académico, considero fundamental coadyuvar esfuer-
zos para que nuestra Máxima Casa de Estudios logre su misión de contribuir al desarrollo sus-
tentable, al bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.

Cuánta realidad descifro hoy en esta frase que cité hace 17 años en mi tesis de grado “Las 
oportunidades pequeñas son frecuentemente el comienzo de grandes empresas” (Demóstenes, 
citado en Santiago, 2007).
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RESUMEN
La universidad Autónoma de Chiapas me ha 
dado muchas satisfacciones que de otra forma 
no hubiesen sido posible, tanto como estudian-
te y como trabajadora hoy en día, dentro de es-
tas dos facetas la universidad me ha acogido y 
he logrado desarrollarme personal y profesio-
nalmente. 

En la actualidad me gustaría destacar que 
la universidad ofrece diversas opciones para el 
desarrollo de los estudiantes, por ejemplo: las 
carreras y técnicos superiores que ofrecen en 
línea y que permiten llegar a más sectores de 
la población donde antes no se tenía acceso, 
de igual forma la gama de Licenciaturas que se 
ofrecen y que permiten la formación de estu-
diantes de zonas remotas del Estado, lo que en 
su momento se verá reflejado en el desarrollo 
del mismo, con lo cual la población en general 
podría mejorar la calidad de vida, para mi eso es 
muy importante debido a que nuestro Estado 
desde hace muchos años ocupa los primeros 
lugares en cuanto a índices de analfabetismos. 

Por lo que el papel que juega la universidad, 
como institución que imparte educación, es un 
papel que sin duda trasciende los límites de la 
vida de las personas.  

PALABRAS CLAVE
Contribución, Desarrollo, Gratitud. 

Soy Orgullo UNACH, hoy, mañana y siempre

Hernández-Vázquez, Imelda Patricia1*

1Universidad Autónoma de Chiapas
*imelda.hernandez@unach.mx

INTRODUCCIÓN
Al ingresar a la Universidad, como a todo aque-
llo donde uno asiste por primera vez, te llenas 
de miedo y desconcierto y estás con la incer-
tidumbre de no saber si podrás sobrellevar la 
situación o simplemente terminarás dando las 
gracias y salir de ahí; mi primer contacto con 
la UNACH, fue como estudiante, aunque debo 
aclarar que no era mi primera opción de estu-
dios, la vida me trajo hasta acá, (debido a que 
presente examen en otra Universidad y no fui 
aceptada) y fue lo mejor que me pudo haber 
pasado, de lo contrario no estaría aquí hoy en 
día, como estudiante tuve docentes compro-
metidos con la labor, apasionados por la ense-
ñanza, por lo que no me queda más que agra-
decer a todos aquellos que abonan a nuestras 
vidas con sus conocimientos. 

Posteriormente ingresé como trabajadora 
de esta casa de estudios que me vio formarme 
profesionalmente, con ello aumentó mi gratitud, 
ya que, al trabajar aquí, me permitió contribuir 
en la aportación económica al hogar de mis pa-
dres y con ello mejorar nuestra calidad de vida.

Los trabajadores de esta universidad sin 
duda alguna somos muy afortunados de perte-
necer a la plantilla, debido a que nos otorga se-
guridad, comodidad y la tranquilidad que como 
seres humanos necesitamos.
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DESARROLLO
Mi agradecimiento a la Universidad, debido a que cuando fui estudiante me permitió realizar un 
intercambio académico al Puerto de Veracruz, durante un semestre y con la beca correspondien-
te; fue una experiencia increíble, que jamás imaginé, y que fue posible gracias a los estudios que 
realice en esta institución. El hecho de vivir en otra ciudad, conocer nuevos lugares, sumergirse 
en su cultura, te hace una persona con una nueva visión y con más anhelos. 

Hoy en día soy trabajadora de esta casa de estudios y estoy muy contenta de laborar aquí, me 
gusta el ambiente, lo que hago, lo que he podido lograr gracias a esto, (como la maestría que ter-
miné recientemente). El pertenecer a este Centro me permite seguir creciendo profesionalmente, 
desde las capacitaciones internas que nos otorga la propia universidad, hasta los espacios que 
me permiten aprovechar hacer otras cosas fuera de aquí, 

Lo que me gustaría destacar es que la Universidad nos presenta una gama de opciones en cuanto 
a desarrollo personal y profesional tanto para las personas internas como las externas, esas brechas 
de extensión y vinculación hacen sentirme muy orgullosa de pertenecer a esta casa de estudios.

Una de las convocatorias que llamó mi atención fue la de los intercambios para personal ad-
ministrativo, que estoy segura que ofrecerán una visión enriquecedora para las personas que par-
ticipen en ella; este y otros programas que oferta la UNACH nos ayudan a mejorar los procesos y 
programas, para posicionarnos dentro de las mejores universidades del país. 

Sin duda alguna dos momentos decisivos que marcaron mi vida fueron el intercambio y el 
ingresar a trabajar a la UNACH.
 
CONCLUSIONES
Hay que prepararse constantemente y adaptarse a los cambios que se presentan, sin duda la uni-
versidad contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, pero también es cierto que hace falta apor-
tar voluntad y reciprocidad para contribuir a una mejora como sociedad; es decir, las personas 
debemos aportar también a los procesos a fin de consolidar estructuras estables y duraderas.

Hacer lo que te gusta y estar en el lugar que te vio formarte es una de las mayores satisfaccio-
nes que se puede tener en la vida. 

Es por ello y por muchas cosas más que la UNACH representa para mi un orgullo y una opor-
tunidad para todo aquel que desee mejorar.
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RESUMEN
Por medio de la memoria y a través de distin-
tas reflexiones hechas de manera poética, se 
comparten fragmentos de algunos aconteci-
mientos que narran experiencias propias y que 
suscitan identidad personal, anhelando cons-
truir un camino hacia la identidad universitaria 
unachense. A través de un proceso subjetivo se 
proyecta parte de la conciencia, siendo el prin-
cipal instrumento la reflexión, valiéndose de 
meditaciones que dan a conocer las fortalezas, 
debilidades, enseñanzas y valores adquiridos 
durante la trayectoria académica, se intenta 
generar un sentido de arraigo y pertenencia a 
la comunidad universitaria.

PALABRAS CLAVE
Identidad universitaria, identidad personal, ex-
periencias académicas

Soy UNACH: Experiencias y memorias de identidad universitaria

Santos-Velasco, Pável Fernando1*

1Universidad Autónoma de Chiapas
*pavel.santos37@unach.mx

INTRODUCCIÓN
La identidad es un proceso subjetivo que for-
ma la conciencia del individuo por medio de un 
sistema de autoanálisis, además de generar un 
sentido unipersonal, pero al mismo tiempo de 
pertenencia a una sociedad; durante este de-
sarrollo se va forjando un reconocimiento del 
espacio personal a través de acciones particu-
lares y del futuro que se espera, por medio de 
habilidades y defectos, para llegar a un estado 
de colectividad que debe incluir un conjunto de 
relaciones que no solo consideren aspectos de 
sí mismo, sino de otros. Es así, que por medio 
de las experiencias adquiridas durante la tra-
yectoria académica existe un reconocimiento a 
la universidad y a todos sus elementos. Existe 
una elección de ciertos atributos que caracte-
rizan a toda una comunidad académica, con-
tinuando con la asimilación hasta ser inter-
nalizados de manera individual, de forma que 
pasan a ser parte de uno mismo, generando 
reconocimiento y pertenencia (Capello, 2015).
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DESARROLLO
Observé en mis sueños columnas grandiosas, aparecían a un costado mientras permanecía de 
pie, como quien disfruta de un hermoso atardecer. Aquellas columnas admirables, se imponían 
de manera soberbia, prolongándose por todo un camino, en donde prevalecía una larga fila de 
estudiantes. En ese preciso momento, letras enormes abarcaron el firmamento: “Medio siglo 
representa bastante, se dice de manera sencilla, más tan sólo basta conocer, la innumerable tra-
yectoria de generaciones y generaciones de alumnado y su razón de ser”. 

Diversos caminos solían unirse, logré observar la trayectoria de millones de estudiantes que 
se reflejaban en el tiempo; el viento se mezcló con aromas de períodos lejanos, predominaba un 
ocaso que atravesaba el horizonte, determinando el final del día y trayendo consigo la fragancia 
añeja de innumerables progenies, el ahínco por las letras, el conocimiento hecho carne. Aquel 
orgullo sublime de pertenecer a un legado de jóvenes ilustres de Chiapas.

En aquel pasado remoto, tuve el anhelo de que mis letras quedaran plasmadas en la memoria 
de los que existieron, de los que son y florecerán como parte de esa estirpe, orgullo de Chiapas, 
honra de México, elemento del mundo. Pasajes de un pasado incierto poblaron mis recuerdos, 
aquel principio de mi postulación apareció repentinamente en mi mente, meses de preparación y 
esfuerzo, enfocados en la aspiración y anhelo de poder pertenecer a la UNACH. 

Me colmé de satisfacción aquel día en que, en la lista de aceptados, figuró mi nombre, y tan 
sólo dije para mis adentros: — Fui capaz de ingresar y ser aceptado, sin duda fue fruto de mi 
disciplina y entrega, hoy día ya pertenezco a la UNACH. Fui entonces el orgullo de mis padres, 
lograba en ese instante materializar parte de lo que me habían inculcado, ratificando que siempre 
vale la pena luchar por lo que se quiere, aprender a valorar en demasía lo que se tiene, desde lo 
más simple, hasta lo más complejo y agradecer por lo bella que es la vida con todo y sus reveses.

Con el paso del tiempo, de camino a la escuela, alguien alguna vez me preguntó, ¿en dónde 
estudias?, mi confianza retornó, sin dudarlo respondí de manera diligente, soy UNACH. Transcu-
rridos los años tuve la oportunidad de abandonar el territorio local por vez primera, suscitándose 
una experiencia similar a la vivida de manera cotidiana, pero de mayor envergadura. Llegué a 
otra región y tanto estudiantes, como docentes preguntaron, ¿de dónde vienes?, de manera mo-
mentánea respondí: De Chiapas, precisamente de la UNACH. Sentí la enorme responsabilidad de 
poner en alto a mi hogar, mi tierra bravía, demostrar lo aprendido, hacer sentir orgullosos a mis 
mentores, no había nadie ahí para constatar mi nueva aventura, más susurré en silencio al viento: 
— “Sus enseñanzas y valores me acompañan, no estoy solo”. 

Diversas experiencias marcaron mi transitar, considero haber representado a mi origen con or-
gullo, aquel escudo que se encontraba adherido a mi corazón, permaneció escondido bajo mi piel, 
oculto a la vista de extraños para no hacer alarde. Lo preservé con honor, cada intervención que 
realicé, la intenté hacer con precisión, como aquel rayo que ilumina el cielo en la adversidad, per-
petuamente insistí en mostrar semejanza con la esencia de mi principio. Jamás dudé en poner 
de manifiesto mis ideas con modestia y firmeza, repetidamente alcé la voz cuando lo consideré 
necesario, como cuando habité en algún lugar de mi alma mater.

En otra ocasión, ya pasados algunos años, se presentó de nuevo la oportunidad de trasladar-
me a otro sitio; esta vez, a un lugar más lejano. La experiencia de abandonar el país representa 
otra cuestión. El tan sólo llegar a un lugar completamente distinto al nuestro, interpretar el pa-
sado histórico y próximo de sus habitantes y del sitio me resultó exorbitante. Luego entonces, 
asistí a otra universidad, en territorios lejanos, representó una experiencia extraordinaria; más 
aún porque el desafío lo llevé a cabo en solitario. Llegó el momento de atravesar los pasillos de 
aquel centro universitario anfitrión, cuestiones distintas se presentaron, me la pasé haciendo 
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cálculos de cómo sería. Era distinto a todo lo que había vivido con anterioridad, las instalaciones 
totalmente diferentes, aunque poco a poco fui descubriendo que persistía la universalidad en el 
pensamiento, entre muchas otras cosas.

Cuando ingresé a las clases tuve una grandiosa aprobación de la comunidad académica, aho-
ra, era común escuchar decir “el mexicano que viene de Chiapas”. Entendí que todas las herra-
mientas que me habían proporcionado eran suficientes para estar al mismo nivel de cualquier 
estudiante. Así pues, satisfechos debemos sentirnos, ya que podemos igualarnos con cualquie-
ra, pero también simpatizar de manera armoniosa. Otras muchas veces preguntaron, de dónde 
vienes y con grandiosa satisfacción dije de Chiapas, y al hacerlo no pude dejar de pensar en los 
docentes que me apoyaron para hacer realidad aquel grandioso sueño, lo había atesorado desde 
mucho tiempo atrás, más no se había podido concretar. 

Fue entonces cuando creí necesario reconocer el papel determinante de su voluntad y entrega, 
aquellos profesores que se encargaron de infundir en mí la firme idea de cooperación, poner en 
práctica lo asimilado en las aulas; porque el conocimiento no solo se limita a la transmisión de 
datos e información, sino en un sentido más amplio, a la aplicación de lo teórico y práctico. Con-
tribuir al enaltecimiento de nuestra nación, ser portadores de ideas renovadoras que intervengan 
en el desarrollo de las grandes mayorías, y no solamente del beneficio propio. 

En mis momentos de soledad, escuché retumbar las columnas al unísono diciendo “Soy de 
aquí, de esta gran comunidad de guerreros imperfectos, con virtudes, con anhelos, con sueños 
cumplidos, algunos rotos, pero siempre conservando la esperanza de un mundo nuevo, un mun-
do de ilusión, aquel que se abraza por toda una generación, soy “UNACH” lo digo así, de manera 
firme y clara “UNACH”; que retiemble para mis adentros, “UNACH”.

En aquel recorrido de la vida, transcurridos ya algunos años, decidí ir preguntando uno a uno, 
a cada compañero, estudiante y egresado, qué representaba pertenecer a la mayor casa de estu-
dios de Chiapas; algunos se quedaron reflexivos sin saber qué decir, quizás fue la premura en la 
consulta. Otros expresaron su experiencia breve, carentes de pasión; más del tiempo emergieron 
frases como esta: “Yo Soy UNACH, asiduo guerrero del pasado, representante de este bello lu-
gar, portador de magníficas soluciones ante un pueblo expectante”, ya que hemos desarrollado 
suficientemente el pensamiento, la imaginación, pero sobre todo, somos portadores de corazo-
nes firmes y nobles, recurso necesario para actuar con justicia y respeto por los preceptos que 
enaltecen a nuestra nación, es conveniente que a donde nos dirijamos, actuemos siempre con 
integridad moral y ética. Nuestro país padece grandemente por personas que no saben dirigirse 
por la vida, con ausencia de valores morales, es necesario redimir nuestra colectividad. 

Aquellos que no supieron qué decir, o que titubearon en su respuesta, no han sabido lo que 
representa la pasión por su origen, no han tenido el privilegio de observar siquiera de cerca al bien 
amado mientras duerme. “Ven te invito a caminar conmigo, recorramos por medio del espíritu las 
colinas del saber, de manera noble y osada, desafiemos el pensamiento establecido, pero siem-
pre con bases y principios, continuemos por la senda del respeto y la sencillez, creando por medio 
de las ideas, un mundo convincente”. 

Que cada grado académico obtenido nos haga más nobles, desarrollaremos la grandiosa ca-
pacidad de sentir el dolor ajeno en una sociedad cambiante y compleja, logremos dirigir el rumbo 
influyendo en nuestro actuar.  No sigamos el camino ya trazado, vayamos a donde no hay camino 
y hagamos nuevos senderos, por favor, luchemos por encontrar nuestro destino, y ayudemos a 
otros a encontrarlo, no sigamos los sueños de otros sino los nuestros. Que solamente represente 
un peldaño más en nuestra transformación, aún nos esperan multitudes expectativas, a la espera 
de propuestas creativas, aún comenzamos a transitar. El tiempo ha sido breve y eterno, aún em-
pezamos a andar, anhelamos la hermandad completa. Cercano está el futuro de la renovación, 
dos águilas rectas permanecen expectantes de lo que nuestro final acecha…
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CONCLUSIONES
A través de la narración imaginativa, en donde se plasman una suma de recuerdos personales se 
intentó conducir hacia una reflexión colectiva, concluir en la generación de un significado social y 
emocional que contribuya a la creación y fortalecimiento de la identidad universitaria unachense. 
Las representaciones hechas por medio de narraciones idealistas, condujeron a la creación de un 
discurso poético que denota pasión, orgullo y reconocimiento a la institución académica y todo 
lo que representa. 
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RESUMEN
El presente ensayo es una crónica del ingreso 
de una estudiante a la Universidad Autónoma 
de Chiapas para culminar con la descripción de 
su actual vida profesional. Presenta un relato 
que enmarca la importancia que tiene para los 
jóvenes la elección de su carrera profesional, 
el esfuerzo realizado para el ingreso, anécdo-
tas vividas a medida que cursa el trayecto de 
su licenciatura, para dar paso a las funciones 
profesionales que realiza en la actualidad. Con 
este escrito, se pretenden relacionar los cono-
cimientos adquiridos durante su preparación 
profesional con su desempeño laboral para 
demostrar la relación que existe entre los sa-
beres y las oportunidades de empleo; asimis-
mo, busca la generación de sentimientos en los 
lectores, al aprovechar este espacio para agra-
decer a su universidad la oportunidad de repre-
sentar a la institución como egresada de esta, 
además, presenta un panorama de la evolución 
que ha tenido la universidad como formadora 
de grandes profesionistas que buscan el bien 
de su comunidad. 

PALABRAS CLAVE
Agradecimiento, Comunicación, Docencia, Emo-
ciones, Escritura. 

Te agradezco tanto 

Sánchez-Puayper, Laura1*

1Universidad Autónoma de Chiapas
*lau13pedagogia@gmail.com

INTRODUCCIÓN
La vida está llena de momentos de distintos 
tipos, algunos tristes, otros alegres, emocio-
nantes, impactantes; en fin, momentos de todo 
tipo, pero, para una joven que apenas inicia su 
vida, que culmina su adolescencia para iniciar 
su adultez, ese momento en que tiene que ele-
gir carrera universitaria, así como la institución 
en donde cursará sus estudios universitarios, 
no se puede describir con un solo adjetivo.  

Recuerdo que hace 24 años estaba llena de 
todo tipo de emociones y si cada una de ellas 
tuviera colores, entonces esta era multicolor. 
Me encontraba plenamente convencida que 
mis estudios universitarios eran un parteaguas 
en mi vida, algo tan relevante que marcaría un 
antes y un después, una Laura Sánchez para 
convertirse en una Laura UNACH. 

Y estaba en lo correcto, fue un parteaguas 
en mi vida y es que mis estudios universitarios 
los disfruté como nunca, en la escuela me di-
vertí, pero también aprendí y ¿qué aprendí? A 
comprometerme aún más con mis estudios 
porque para mí en ese momento pensaba que 
el éxito que tuviera como estudiante garantiza-
ría el éxito como profesionista.  
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Seguramente ese cúmulo de emociones no solo yo lo sentí porque según la página web de la 
Universidad Autónoma de Chiapas (unach.mx), la universidad se fundó en 1974 siendo Goberna-
dor del Estado el Dr. Manuel Velasco Suárez y por su parte, la primera generación de comunicólo-
gos egresó en 1998, por lo que decenas de generaciones han iniciado y terminado sus estudios 
con un conjunto de diversos sentimientos.

DESARROLLO
Soy Licenciada en Ciencias de la Comunicación y para aquellos años en que ingresé (año 2000) 
cursábamos en primera instancia un curso semestral de inducción llamado Pre-Universitario, el 
cual era un filtro de ingreso debido a que existía mucha demanda para la afiliación a la carrera, 
pero había pocos espacios, entonces para mí, ganarme el lugar para comenzar el primer semes-
tre era un tesoro codiciado.

Cada mes, nos aplicaban exámenes con la finalidad de medir nuestros niveles de conoci-
miento y elaboraban un promedio entre todos los alumnos evaluados, pues también aspirantes 
a otras licenciaturas pertenecientes a Humanidades, Campus VI, eran valorados junto con no-
sotros, es decir, también competíamos con estudiantes de otras licenciaturas pertenecientes al 
mismo campus. 

Y cada mes, los nervios se apoderaban de mí, pues esperaba que mi nombre estuviese por 
encima de la media evaluadora porque si ese mes fuera el del ingreso los de “arriba” ingresaban 
a primer semestre y cada mes aparecí ahí, en esa posición codiciada, una raya marcaba el inicio 
de un sueño o la culminación de este. Entonces, reflexionaba, empatizaba con aquellos que apa-
recían por debajo de la media y por debajo también permanecían sus ilusiones, el esfuerzo hecho 
que no alcanzó; y arriba estaban los miedos, el miedo al fracaso y el peor de todos, el miedo a 
defraudar a quienes hacían posible que estuviésemos ahí, aquellos que nos hacían creer que todo 
sueño era posible de alcanzar, aquellos llamados familia. 

Al ingresar a primer semestre, la emoción de conocer nuevos maestros y compañeros me 
embargada, mis hermanos mayores, por cierto, también unachenses, me habían inculcado que 
en la universidad todo era distinto, ahora tendría más responsabilidades y tareas exhaustivas, en 
fin, diferente a los niveles de estudio anteriores y bajo ese precepto ingresé, esperando adquirir 
conocimientos, experiencias gratas y construir amistades duraderas.

Y a medida que avanzaban los semestres, me convencí de que había tomado la decisión co-
rrecta, la licenciatura me apasionaba, me gustaba entender el funcionamiento de los medios de 
comunicación y las falacias de éstos, esas que sólo puedes saber escuchando la experiencia de 
los docentes que trabajaban en medios de comunicación. Hoy en día, reflexiono que el transcur-
so de cada semestre me permitió crear en mi mente y en mi corazón recuerdos satisfactorios y 
otros no tanto, pero que me han hecho ser lo que ahora soy. 

Fue entonces que descubrí mi inclinación por la letra escrita, aunque otros aspectos me lla-
maban la atención como las asignaturas de mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas, el 
gusto por el periodismo escrito simplemente apareció y en cada clase de lectura y redacción, 
entrevista, nota informativa y reportaje, se acrecentaba y consolidaba. 

De la gama de oportunidades y recursos por aprender y analizar que ofrecía en su malla cu-
rricular la carrera en Ciencias de la Comunicación de la UNACH, había sido el periodismo escrito 
el que me enamoró. Y como esa frase popular que en redes sociales comparten, esa sensación 
de encontrar tus fortalezas… recomiendo no saltársela. Y me vi, me visualicé escribiendo para un 
periódico o una revista. 
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Y entonces, comenzó la transformación, esa Laura Sánchez poco a poco se transformó en 
Laura UNACH y poco a poco la frase “ponerse la camiseta” tomó sentido y es que el sentimiento 
de pertenencia es muy importante para el ser humano y pertenecí a una Universidad Autónoma 
que me daría la oportunidad de labrar mi futuro, una institución que me ofrecía las bases de co-
nocimiento que pondría en práctica una vez egresada de la institución. 

Y pertenecí cada vez que me preguntaron dónde estudiaste la licenciatura, qué te enseñaron, 
cómo eran tus docentes, cuáles eran las tareas que realizamos; y cada vez que recordaba que 
la institución me dio la oportunidad de representarla en el rubro deportivo, pues en ese entonces 
jugaba volibol en el equipo de mi universidad. 

Mi universidad, sí, con ese adjetivo posesivo, me brindó muchas cosas, me brindó no sólo 
gratos recuerdos, sino la oportunidad de obtener las bases de conocimiento para enfrentar la 
competencia laboral y también las circunstancias de vida que hacen que redireccionemos nues-
tra visualización del futuro, pues ya trabajando, mi vida cambió de rumbo.

Al comenzar mi trayecto como profesionista tuve la oportunidad de hacer lo que me gustaba y 
sigue gustando, lo cual es escribir, elaboré reportajes y notas informativas para periódicos y revis-
tas, pero la vida me llevó a considerar y aprovechar otras opciones y se me dio la oportunidad de 
superar mi más grande reto profesional el cual fue impartir clases a nivel licenciatura, y comencé 
a crear mi estilo docente.

El estilo docente en palabras de Afrianto (2014) lo adquirimos en gran porcentaje de las re-
ferencias de maestros que tuvimos a lo largo de nuestra vida como estudiantes y coincido con 
él. Porque tuve grandes maestros de los cuales aprendí no solo conocimientos teóricos, sino a 
percibir la vida de formas diferentes, a observar cosas que poseían mi atención y aprendí a admi-
rarlas desde distintas perspectivas. 

Y el slogan de la universidad “Por la conciencia de la necesidad de servir” adquirió aún más 
significado, saber que como egresada tengo la responsabilidad de servir a nuestra comunidad, 
que poseo la oportunidad de aportar, de compartir conocimientos con los demás, de enaltecer 
el nombre de nuestra universidad y, además, hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir. 

Como catedrática, soy parte de una comunidad normalista que trabaja muy diferente a como 
lo hace mi casa de estudios, la cual es un referente en cuanto a Institución de Educación Superior 
se trata y que me ha ayudado a realizar mis funciones de mejor manera, puesto que el conocer 
cómo trabaja una institución superior autónoma es de vital importancia para entender el fin que 
persiguen las Escuelas Normales del país, así como la organización que poseen.  

CONCLUSIONES
Para mi universidad solo tengo agradecimiento, le agradezco formar mi carácter como profe-
sionista, le agradezco brindarme bases sólidas para enfrentar cada reto laboral que se me pre-
sentó, le agradezco el dinamismo, la evolución que ha tenido con los años, las oportunidades de 
crecimiento académico que ofertan, le agradezco haber hecho bien su trabajo como institución 
formadora. Si bien hoy en día mi trabajo es otro, sin mis maestros no hubiera tenido referentes 
para transformarme en uno. 

A mi universidad le agradezco cada tarea, cada desvelo, cada risa, cada amistad sincera, le 
agradezco el haber conocido a mi compañero de vida que antes de ello, fue mi compañero en el 
aula, le agradezco también, la oportunidad de cumplir como hija al entregar un título profesional 
que no solo es un logro personal, sino familiar; porque los que somos padres sabemos del esfuer-
zo que implica que los hijos estudien. 
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Hoy, como docente formadora de docentes, soy más consciente de la enorme responsabilidad 
que tiene una institución educativa al formar ciudadanos, porque somos eso, formadores, no 
deformadores, como docentes necesitamos comprometernos con nuestra labor y hay que tener 
siempre presente ese aspecto magistral. 

Soy maestra de cursos relacionados con la enseñanza de la lectura y redacción, entonces, 
veo atrás y vuelvo agradecer la oportunidad que me brindó la universidad de consolidar mis co-
nocimientos referentes a la magia de escribir, agradezco cada reporte de lectura, investigación, 
análisis crítico o ensayo realizado porque facilitó mi vida como profesional y hoy por hoy, lo poco 
o mucho que sé, lo comparto. 

Sé que nuestro éxito escolar no nos garantiza el éxito profesional, pero sin duda, egresar con to-
das las herramientas para competir en el campo laboral es totalmente necesario, y mi universidad 
lo hizo bien, tomando en cuenta que los recursos tecnológicos, entre otros, no eran los mismos 
que hace 24 años, hoy veo en redes sociales programas como “Humanistas”, hecho en la Facultad 
de Humanidades por estudiantes de Ciencias de la Comunicación, bien dicen que renovarse o mo-
rir y hoy que cumples 50 años como institución, te renuevas y emerges con más fuerza.

¡Feliz cumpleaños querida Universidad! Tengo solo para ti buenos deseos, que sigas formando 
grandes profesionales que sumen y no resten, que sigas transformándote como hasta ahora lo 
has hecho para poder dar lo mejor de ti, que sigas siendo esa luz de esperanza para quienes con 
mucho esfuerzo pudieron estudiar una licenciatura o un posgrado gracias a que existes en el esta-
do, pues es impensable para muchos poder costear estudios universitarios en otro lugar del país. 

Por eso, a los jóvenes unachenses les digo… ¡Qué orgullo ser unachense! ¡Qué orgullo ser oce-
lote de la UNACH! ¡Qué orgullo ser egresado del campus VI!
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RESUMEN
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
cuenta con una oferta educativa con más de 
78 programas de pregrado (UNACH, 2024) y 
33 programas de posgrado (UNACH, 2022),  ha 
alcanzado logros en el ámbito académico des-
tacados, como el ser parte del QS Latin Ameri-
ca University Rankings 2023, situándose en la 
posición 58 de 430 instituciones evaluadas… 
pero no siempre fue así. Hoy celebramos el hito 
de los primeros 50 años de la Universidad, una 
institución que, no obstante a todos los retos 
que ha enfrentado desde el año de su creación, 
se ha mantenido firme ante las necesidades 
y demandas de la sociedad mexicana y chia-
paneca, se ha transformado y adaptado a las 
tendencias educativas y sobrevivió a la primera 
pandemia del siglo XXI. La UNACH es el resul-
tado de una suma de esfuerzos y decisiones de 
muchos chiapanecos que creemos que ésta ha 
sido la plataforma que nos ha permitido me-
jorar nuestra calidad de vida y la de nuestras 
familias. Este ensayo celebra a la universidad 
pública que ha sido el pilar fundamental en la 
educación superior de Chiapas, proporcionan-
do oportunidades educativas, promoviendo la 
investigación y fomentando el desarrollo comu-
nitario, pero sobre todo, busca reflejar el orgullo 
unachense  que provoca ser parte de la univer-
sidad que jamás ha dejado de respaldarnos.

PALABRAS CLAVE
Compromiso, entrega, fraternidad, UNACH.

Una casa que siempre tiene cuidado de nosotros

Molina-Albores, Yazmin Chanthal1*

1Universidad Autónoma de Chiapas
*yazmin.molina@unach.mx

INTRODUCCIÓN
Chiapas es un estado afortunado por su ri-
queza natural y biodiversidad (Toledo y  Boe-
ge, 2010), por sus recursos hídricos a tra-
vés de los ríos y presas hidroeléctricas (CFE, 
2021); es un estado afortunado por su cultura 
y patrimonio (Juárez, 2015), al igual que pro-
ductivo debido a la economía que se gene-
ra desde la agricultura y el turismo (INEGI, 
2020); sin embargo, a pesar de estas rique-
zas, Chiapas enfrenta desafíos significativos 
en términos de desarrollo económico y social, 
siendo uno de los estados con mayores índi-
ces de pobreza en el país y rezago educativo.             
El estado tiene una de las tasas de analfabe-
tismo más altas del país, para el 2020, la po-
blación de Chiapas era alrededor de 5,543,828 
habitantes de los cuales de cada 100 personas 
de 15 años y más: 13 no tenían ningún grado 
de escolaridad, 55 tuvieron la educación bási-
ca terminada, 18 finalizaron la educación me-
dia superior y únicamente 13  concluyeron la 
educación superior  (INEGI, 2020). Con ello y de 
acuerdo a datos de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP, 2022), la matrícula en educación 
superior es considerablemente menor en Chia-
pas respecto al promedio nacional, siendo la 
falta de infraestructura adecuada, escasez de 
recursos educativos y formación insuficiente 
del personal docente los principales causas de 
ello (Hernández y Salgado, 2021).
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Desde el 17 de abril de 1975, fecha en la que la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
entró formalmente en funciones (UNACH, 2024) ha jugado un papel fundamental en la educación 
superior del estado, su influencia y contribuciones han abarcado diversos aspectos, desde la 
formación académica hasta la investigación, el desarrollo regional y cultural de nuestro estado, 
y pese a los escenarios estadísticos que no son alentadores, se ha esforzado para llegar a espa-
cios, personas y lugares nunca antes imaginados. 

Aunque aún falta mucho por hacer, es un privilegio ser parte de la casa de estudios de nivel su-
perior más importante del estado, la cual durante casi 50 años se ha esforzado en brindar más allá 
de un título profesional o de grado, se ha encargado de brindarle a toda aquella persona que tiene 
el propósito de superarse,  una oportunidad única… la educación superior en uno de los estados 
donde la gran mayoría no ha completado siquiera la educación básica, por lo que a través de esta 
contribución, se busca reflejar lo que implica sentir en la piel y en el corazón el orgullo unachense.  

DESARROLLO
Jamás pensé que valoraría más a mi universidad (UNACH) como egresada que como estudiante; 
a casi 10 años de haber compartido el discurso final de graduación de mi generación, hoy por hoy 
el ser parte de las celebraciones de sus primeros 50 años me hace reflexionar sobre lo verdadera-
mente importante. Es difícil tratar de plasmar lo que para mí representa vivir día a día agradecida 
con la casa que me cobijó y me dio lo mejor que tenía para que pudiera ser una profesionista 
ética, sensible a las necesidades de la sociedad, enseñándome todos los días el resultado del 
buen trabajo, a saber construir un tejido social con amigos de otros lugares, a enseñarme la 
satisfacción de ver cumplir los sueños en realidad, a ser empática con quienes me rodean, a ser 
creativa y valiente y sobre todo, aprovechar cada oportunidad que se me presenta en el camino 
…mi felicidad y orgullo como unachense, va más allá de lo académico pero justo inició desde ahí, 
en sus aulas y pasillos. 

Siendo la hija mayor en mi familia, inspirar a mis hermanas a concluir una licenciatura era 
algo que me motivó a esforzarme siempre en mi preparación académica, al llegar el tiempo de 
elegir una institución educativa, conocí muchas alternativas, el mundo de preguntas para mi en 
ese momento era principalmente el cómo sostendría una carrera sin afectar la economía de mis 
papás como muchos de mis amigos, también el asegurarme estar rodeada de maestros que 
me permitieran dar lo mejor de mi gracias a su exigencia, el poder aprender de forma integral y 
no solo quedarme con lo visto en clases, y desde luego, tener la confianza de saber que serían 
buenos años de mi vida invertidos, y si, tuve mucho temor de poner mis expectativas tan altas 
sin embargo, la propia universidad se encargó de echar fuera todos los miedos al compartirme lo 
mejor de ella…su espíritu guerrero. 

Ser un estudiante universitario en Chiapas es un reto, no solo porque las estadísticas no nos 
favorecen, sino que muchas veces la sociedad tiene un estereotipo sobre quienes estudiamos 
en escuelas públicas, pero en la mayoría de los casos, la UNACH representa la única manera de 
poder salir adelante en todos los sentidos. Recuerdo que cuando realicé mi registro para aplicar 
al examen de ingreso, no le dije a nadie por temor a no quedar, porque éramos demasiados con 
un deseo unánime de superación, sin embargo, nunca había deseado tanto ser parte de una ins-
titución como ese día donde al ingresar a la plataforma, pude ver la mejor noticia de esa tempo-
rada…¡Felicidades, haz ingresado al 1er semestre!, simplemente no podía creerlo y me sentí muy 
agradecida y expectante a lo que estaba por venir. Al caminar hacia los edificios de la Facultad en 
mi primer día de clases, medité sobre una pregunta… ¿hasta dónde un alumno puede llegar en la 
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Universidad? y así empezó una idea que se convirtió en una realidad desde el primer semestre… 
mi política personal universitaria  fue: hacer que nada fuera en vano.

Fueron 4 años y medio de clases, de mejores amigos, de formación extraacadémica, de llantos 
y de cobijo. Hoy en día, cuando tengo la oportunidad de recorrer sus pasillos, no imagino la can-
tidad de generaciones de estudiantes que al igual que yo, compartimos sueños y aspiraciones 
en nuestros corazones porque buscamos encontrar en estas aulas el terreno fértil para florecer. 
Estoy muy segura que en cada uno de nosotros, llevamos consigo no solo un título, sino un 
compromiso con la sociedad, una promesa de utilizar el conocimiento adquirido para construir 
un Chiapas mejor, más justo, más próspero, mejor cuidado y con ciudadanos comprometidos en 
crear un legado saludable para toda la vida. 

Desde fuera, veo a una Universidad que, quizá a veces cansada por situaciones ajenas a ella, 
siempre está en constante cambio, transformación y adaptación para brindar a miles de estu-
diantes, la oportunidad de crecer a través del conocimiento. Es titánica la labor que se hace para 
estar a la vanguardia de cada tecnología que se requiera para ayudarnos a comprender de mejor 
manera los temas. Cuando estudiamos quizá sólo observamos los salones, las clases, los equi-
pos de trabajo y las vacaciones, pero sin darnos cuenta, mientras todo eso pasa, la UNACH trata 
de cuidarnos al buscar mantenernos sanos a través del ejercicio, la cultura, el deporte, el apren-
der de nuevas saberes a través de sus programas de intercambio y nuevos idiomas y tratar de 
asegurarse que nada interrumpa la visión… siempre tiene cuidado de nosotros, sus unachenes. 

Ver como ha crecido nuestra querida Universidad en servicios para los alumnos, en infraes-
tructura, en centros de investigación, en más opciones de programas educativos, en nuevas mo-
dalidades de estudio, en nuevas instalaciones, en buscar siempre las garantías para tratar de 
asegurar que la formación de los estudiantes en la UNACH sea lo más sana posible es impresio-
nante, y más considerando que es la institución pública en Chiapas con mayor demanda y con 
limitados recursos y a pesar de ello, no se detiene. 

Es muy satisfactorio haberla visto crecer y cómo busca mantener su autonomía, su libertad, 
su justicia a través de la igualdad y el servicio hacia los demás.  

CONCLUSIONES
Celebrar 50 años es también reconocer a todas aquellas personas que han hecho posible este 
viaje llamado Universidad Autónoma de Chiapas, a los visionarios que creyeron en la Universi-
dad, como el  caso de la señora María Elisena Román Flores, quien realizó junto a Carlos Maciel 
Espinosa la mayor donación al Patronato Pro-universidad (UNACH, 2024), a los fundadores de la 
universidad, a los rectores que la han guiado, a las y los profesores que han compartido su sabi-
duría, y a las y los estudiantes que han confiado en ella para forjar su futuro y a sus familias, que 
han contribuido a construir el prestigio y la relevancia de la UNACH. 

Me siento muy orgullosa de pertenecer a la máxima casa de estudios que tiene Chiapas, que 
desde sus entrañas, nos brindó y sigue brindando la oportunidad de aprender todos los días algo 
nuevo y diferente, que a través de sus docentes, personal administrativo, líderes siempre buscan 
la manera de cómo poder ayudar a todos los que conformamos a la comunidad universitaria. Es 
inspirador saber que soy parte de una familia donde algunos integrantes salvan vidas en una re-
mota comunidad, otros ayudan a ser más eficientes y productivos los recursos, también existen 
aquellos que diseñan infraestructuras sostenibles, y algunos más que desde la docencia y admi-
nistración pública inspiran a las futuras generaciones.

Gracias UNACH por ser tan flexible, comprometida, exigente, vanguardista, adaptable, siste-
mática, anfitriona y profesional para guardar nuestros anhelos y convertirlos en una realidad, 
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gracias por convertirnos en esos egresados profesionales, competentes, críticos, éticos y social-
mente responsablemente, con vocación de servicio, entendiendo que eso es un privilegio porque 
venimos a servir y no a ser servidos, gracias por cuidar a nuestros niños mientras estudiamos, 
gracias por crear espacios sanos para que después de trabajar, podamos seguir aprendiendo, 
gracias por fomentar siempre una cultura de respeto y cuidado, gracias por haberle dado a mu-
chas familias la oportunidad de ser una generación diferente, gracias por seguirnos cuidado in-
cluso cuando ya no estamos dentro de tus espacios pero tú siempre estás en nuestros corazo-
nes UNACH. 

¡Feliz 50 aniversario, por la conciencia de la necesidad de servir!
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