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Presentación 
 

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en los últimos diez años ha impulsado la mejora continua de la 

calidad de sus programas de posgrado, mediante procesos de evaluación y seguimiento, brindando las 

retroalimentaciones correspondientes. En este sentido, se crearon nuevos programas, otros se reestructuraron, 

reorientaron o suspendieron. En el ámbito de la estructura curricular, se fortalecieron las áreas metodológicas, 

investigativas y de profesionalización, reduciendo la parte teórica, que era el área de formación con el mayor número 

de créditos considerada. Estos procesos se iniciaron desde 2013, lo que posibilitó que la UAGro, pasará de tener sólo 

5 programas de posgrado en Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), a 61 en el Sistema Nacional de 

Posgrados (SNP) en 2024. 

 

En este contexto, en esta obra se presenta una recopilación de las investigaciones generadas principalmente entre 2020 

y 2022, como proyectos de grados de los estudiantes de los diferentes programas de posgrado. Para la selección de 

estos reportes de investigación, se realizaron tres evaluaciones: la primera fue la dictaminación para presentarse en el 

marco del II Congreso de Estudiantes de Posgrado, la segunda se realizó por medio de la presentación de estos trabajos 

en dicho congreso y la tercera fue del reporte por escrito, para publicarse en esta obra, las evaluaciones fueron 

realizadas por tres investigadores de nuestra institución, mediante asignación ciega, por cada trabajo que se presenta. 

Después de esta evaluación, se seleccionaron un total de 205 escritos, que conforman la presente, el contenido está 

organizado por siete capítulos, que integran los reportes de investigación por áreas del conocimiento.  

 

El capítulo I contiene 19 escritos correspondientes al área Físico Matemática, que comprende a las ciencias 

matemáticas y sus aplicaciones al ámbito farmacológico, social y ambiental; el capítulo II, reporta 27 investigaciones 

del área Biología y Química, que incluye estudios sobre las ciencias biomédicas, las ciencias ambientales, sobre 

recursos naturales y ecología, así como sobre microbiología; en el capítulo III, 17 escritos del área Ciencias Médicas 

y de la Salud, se incluyen investigaciones de las ciencias epidemiológicas, cuidados de enfermería, cuidados intensivos, 

gestión y docencia de la enfermería, la implantología y la rehabilitación bucal; el capítulo IV del área Humanidades y 

Ciencias de la Conducta, se presentan 36 escritos del área de educación matemática, docencia de la matemática y sobre 

las humanidades; en el capítulo V, del área Ciencias Sociales, se presentan 78 estudios territoriales, políticos, en 

comunicación, turísticos, del ámbito jurídico, desarrollo comunitario, economía social, de gobierno y de 

competitividad; el capítulo VI reportan 20 investigaciones sobre el área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, 

que incluye las biociencias, ciencias agropecuarias, Geografía y producción de bovinos;  y por último en el capítulo 

VII, se reportan 8 escritos del área de Ingenierías. 

 

Respecto del II Congreso de Estudiantes de Posgrado, que fue el marco general para la constitución de esta obra, este 

se llevó a cabo del 1 al 4 de febrero del 2022, donde se recibieron 438 trabajos, 357 ponencias y 81 carteles que fueron 

evaluados por investigadores de la UAGro, de las cuales 232 ponencias y 61 carteles fueron aceptados. Se presentaron 

205 ponencias. 

 

En este evento se tuvo una asistencia de 800 participantes, en promedio hubo una asistencia de 125 participantes por 

área temática, entre ellos profesores, ponentes y asistentes. Dadas las circunstancias planteadas por la pandemia 

causada por Covid 19, el congreso se llevó a cabo totalmente en línea. El alcance en Facebook a través de la página 

oficial de la UAGro (https://www.facebook.com/UAGro.MX.Oficial), se tuvo un promedio de 2600 visualizaciones 

por evento.  

 

Es así como, en este documento se presentan las investigaciones en un formato ejecutivo, de los estudiantes de los 

diferentes posgrados de la UAGro, que fueron expuestos en el marco del congreso antes señalado y que fueron 

aprobados posteriormente. 

 

Antonio Zavaleta Bautista 

  

https://www.facebook.com/UAGro.MX.Oficial
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SOBRE EL OPERADOR INTEGRAL SINGULAR POLIMONOGÉNICO EN 

DOMINIOS FRACTALES 
 

Gómez Santiesteban, T. R.; Abreu Blaya, R.; Hernández Gómez, J. C. 

Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Guerrero, México  

taniasantiesteban1991@gmail.com, rabreublaya@yahoo.es, jcarloshg@gmail.com 

 

 

Resumen 

En la presente ponencia se introducirá un Operador Integral Singular asociado a la Transformada de 

Cauchy polimonogénica sobre dominios fractales d-sumables definida por Abreu Blaya, Gómez 

Santiesteban, Hernández Gómez y Sigarreta Almira (2021). Se estarán presentando algunas 

propiedades de dicho operador integral singular, así como una estimación de su norma. Los resultados 

presentados corresponden a algunos de los avances obtenidos de la ponente durante sus estudios 

doctorales hasta el presente.  

Palabras claves: Operador Integral Singular, Transformada de Cauchy polimonogénica, conjuntos d-

sumables, Análisis de Clifford. 

 

Introducción al Operador Integral Singular 

En 1831 Cauchy demostró su fórmula integral durante una estancia en Turín, Italia. El resultado se 

publicó en un tratado de mecánica celeste. En Cauchy (1841) el resultado está formulado de una 

manera muy inusual comparado con la forma actual en la que se escriben las matemáticas. Es difícil 

llamar al autor quien fuera el primero en definir la Transformada de 

Cauchy, es decir, quien propuso que en la integral de Cauchy se considere a título de densidad una 

función arbitraria. 

 

Definición 1. Sea 𝛤 un contorno suave, cerrado o abierto, dispuesto íntegramente en la parte finita 

del plano complejo; 𝜁 es una coordenada compleja de sus puntos y 𝑓(𝜁) una función continua de los 

puntos del contorno. La integral 

𝐶𝛤𝑓(𝑧) =
1

2𝜋𝑖
∫
𝑓(𝜁)

𝜁 − 𝑧

 

𝛤

𝑑𝜁 

se llama Transformada de Cauchy y está definida para toda  𝑧 ∈ ℂ ∖ 𝛤. 

 

 

Sin embargo, puede indicarse con exactitud quien fue el primero en investigar en la teoría de la 

Transformada de Cauchy. En el año 1873 Yulian Vasilievich Sojotski investigó, en su tesis de 

doctorado, el comportamiento de la Transformada de Cauchy en la frontera y obtuvo las fórmulas (1) 

para funciones que satisfacen la condición de Hölder. Estas investigaciones no son rigurosas desde el 

punto de vista actual, pero correspondían plenamente a los requisitos de aquella época. Mas, las 

investigaciones fundamentales de Sojotski fueron inmerecidamente olvidadas y no contribuyeron al 

desarrollo ulterior de la teoría. Fue A. 1. Markushévich el primero en señalar el papel de las obras de 

Sojotski en la teoría de la Transformada de Cauchy (Gakhov, 1988)). Son de mayor importancia las 

obras de Plemelj, donde fueron deducidas nuevamente las fórmulas de Sojotski para las mismas 

condiciones de Hölder, pero de una manera suficientemente rigurosa. Por estas razones históricas es 

que a las fórmulas (1) se les conoce como fórmulas de Plemelj-Sojotski. 
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El problema sobre la existencia de los valores límites de la Transformada de Cauchy en el caso en 

𝑓(𝑧) ∈ 𝐶0,𝛼(Γ) tratado en Gakhov (1988), lo cual conduce a las fórmulas de Plemelj-Sojotski: 

 

 

 
 

 

 

donde 

 

 

 

 

 

 

es un operador integral singular entendido en el sentido del valor principal según Cauchy. 

A partir de las fórmulas de Plemelj-Sojotski (1), se obtiene una definición alternativa de dicho 

operador singular, dada por la expresión 

 

Además, se tiene que 

de donde 

Luego, al sustituir (3) en (2) resulta que 

La expresión recién obtenida para 𝑆Γ𝑓 es la que se seguirá en la presente investigación como 

definición del mencionado operador integral singular. 

Stein (1970) introduce, para funciones reales definidas sobre conjuntos cerrados 𝑬 de ℝ𝑚, la clase de 

Lipschitz de orden superior 𝐿𝑖𝑝(𝑬, 𝑘 + 𝛼). Cuando el conjunto cerrado 𝑬 es un conjunto compacto, 

la clase de Lipschitz con exponente α coincide con la clase de Hölder 𝐶0,𝛼(𝑬), es decir, 𝐿𝑖𝑝(𝑬, 𝛼) =
𝐶0,𝛼(𝑬) según Abreu Blaya, De la Cruz Toranzo, Gómez Santiesteban, Ramírez Leyva y Bory Reyes 

(2017). En 1934 Whitney demuestra que dada una función 𝑓 ∈ 𝐿𝑖𝑝(𝑬, 𝑘 + 𝛼) existe 𝑓 ∈ 𝐿𝑖𝑝(ℝ𝑚,

𝑘 + 𝛼)  tal que 𝑓 ∈ (ℝ𝑚 ∖ 𝛤). 
Como resultado de la combinación de este teorema de extensión de Whitney, con una fórmula de 

representación del tipo Borel-Pompeiu debida a Begehr (1999) para funciones Clifford-valuadas con 

k + 1 derivadas parciales continuas, en Abreu Blaya et al., (2021) se introdujo una Transformada de 

Cauchy polimonogénica 𝐶𝛤∗
(𝑘)
𝑓 sobre dominios con fronteras d-sumables (Harrison y Norton, 1992) , 

con densidad 𝑓(x)  en 𝐿𝑖𝑝(𝑬, 𝑘 + 𝛼). 
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Dicha Transformada viene dada por la expresión 

para todo  𝑥 ∈ (ℝ𝑚 ∖ 𝛤), donde 𝐸𝑠, para 𝑠 ≥ 1, viene dado por las expresiones: 

En lo anterior, 𝑐(𝑚, 𝑠) es una constante que depende de 𝑚 y 𝑠; y 𝑑(𝑚, 𝑠) es una constante real que 

depende de 𝑚 y s (Ryan, 2000). Para los kernels 𝐸𝑠 se cumple la siguiente acotación (De la Cruz 

Toranzo, Abreu Blaya, Bory Reyes, 2019b): 

Para dicha Transformada se define análogamente su correspondiente operador integral singular como  

Si denotamos por 

 

la expresión (7) es equivalente a 

 

La expresión dada por (8) será la que se considerará a modo de definición del Operador Integral 

Singular cuyas propiedades serán estudiadas a continuación. 

 

Resultados 

A continuación, por cuestiones de espacio, serán enunciados algunos de los principales resultados 

obtenidos en la presente investigación.  

El siguiente lema es un resultado análogo al Lema 3.1 del artículo de Abreu Blaya, Ávila Ávila y 

Bory Reyes (2015). 

Lema 1. Sea un dominio acotado de ℝ𝑚 y sea 𝑔 ∈  𝐿𝑝(Ω), con 𝑝 >  𝑚. Entonces 

En el siguiente Teorema se demuestra que la Transformada 𝐶𝛤∗
(𝑘)
𝑓 tiene extensión continua hasta Ω̅ y 

que además 𝑆𝛤∗
(𝑘)
𝑓 ∈  Lip(Γ, k +  β) con 𝛽 ≤

𝑚𝛼−𝑑

𝑚−𝑑
. 

Teorema 1. Sea Γ d-sumable y 𝛼 >
𝑑

𝑚
. Entonces 𝐶𝛤∗

(𝑘)
𝑓 tiene extensión continua hasta Ω̅. 

Antes de enunciar el siguiente Lema resulta necesario definir la norma en el espacio 𝐿𝑖𝑝(𝑬, 𝑘 + 𝛼) 

introducida en por Tamayo Castro, Abreu Blaya y Bory Reyes (2019): 
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donde ∥. ∥ es la norma de Clifford sobre ℝ0,𝑚 definida por ∥ 𝑎 ∥= 𝑆𝑐[𝑎�̅�] (Gürlebeck, Habetha, 

Sprössig, 2008). El siguiente resultado constituye una generalización del Lema 1 del artículo (De la 

Cruz Toranzo, Moreno García, Moreno García, Abreu Blaya, Bory-Reyes, 2019a), el cual constituye 

el resultado principal de la presente ponencia. 

 

Teorema 2. Sea f ∈ 𝐿𝑖𝑝(𝑬, 𝑘 +  𝛼) con 𝛼 >  
𝑑

𝑚
 y 𝑆𝛤∗

(𝑘)
𝑓 el operador integral singular asociado a 

𝐶𝛤∗
(𝑘)
𝑓. Entonces  

con 𝛽 ≤
𝑝−𝑚

𝑚
. 

 

Lema 2. Sea 𝐹 ∈  𝐿𝑖𝑝(ℝ𝑚, 𝑘 +  𝛼) y 𝑬 ⊂  ℝ𝑚 un conjunto compacto. Entonces 𝑓 =  𝐹|𝑬 

pertenece a 𝐿𝑖𝑝(𝑬, 𝑘 +  𝛼). Además, 

Conclusiones 

El Teorema 2 nos permite asegurar que el operador integral singular 𝑆𝛤∗
(𝑘)
𝑓 viaja entre las clases de 

Lipchitz de orden superior, sin embargo, la invariancia del orden de dichas clases en general no resulta 

válida. A partir de la estimación de la norma para una función perteneciente a 𝐿𝑖𝑝(𝑬, 𝑘 +  𝛼), se 

deriva una estimación de la norma del operador integral singular 𝑆𝛤∗
(𝑘)
𝑓 introducido. 
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Resumen 

Las funciones infrabimonogénicas son las funciones con valores en el álgebra de Clifford real, 

ℝ0,𝑚  que son soluciones de la ecuación diferencial de cuarto orden 𝜕𝑥
3𝑓𝜕𝑥 = 0, donde 𝜕𝑥 denota al 

operador de Dirac. En este trabajo se demuestra que, en un espacio euclidiano de dimensión impar, 

dos esferas concéntricas constituyen un conjunto de unicidad para las funciones infrabimonogénicas. 

En el caso de dimensión par, se proporcionan ejemplos de funciones infrabimonogénicas no 

idénticamente iguales a cero, pero que se anulan en dos esferas concéntricas.  

 

Palabras clave: conjuntos de unicidad, análisis de Clifford, operador de Dirac 

 

Introducción 

Las funciones armónicas en ℝ𝑚  son las soluciones de la ecuación de Laplace 

△ 𝑢 =
∂2u

∂x1
2 +

∂2u

∂x2
2 +⋯+

∂2u

∂xm
2 = 0 

las cuales juegan un rol crucial en muchas ramas de la matemática, la física  

y la ingeniería. 

Una de las bondades de las funciones armónicas es el llamado Principio del Máximo. Este clásico 

resultado implica que una función armónica en un dominio esté determinada completamente por sus 

valores en la frontera. Particularmente, si una función armónica en un conjunto abierto y conexo Ω 

de ℝ𝑚 se anula en una esfera situada junto con su interior en Ω, entonces esta función se anula 

idénticamente en Ω. Esta propiedad expresa que una esfera es un conjunto de unicidad para las 

funciones armónicas.  

En general, una función se dice poliarmónica en ℝ𝑚 si satisface la ecuación de Laplace iterada 

△𝑘 𝑢 = 0. Particularmente las funciones biarmónicas (𝑘 =  2) aparecen ligadas a problemas 

prácticos dentro de la teoría de elasticidad (Barber y Klarbring, 2003; Andersson et al., 1998; Sadd, 

2009).  Las funciones poliarmónicas son también importantes en matemáticas aplicadas, por ejemplo, 

en teoría de la aproximación, funciones básicas radiales y wavelets (Bacchelli et al., 2005; Hedberg, 

1973). 

En Hayman (1994); Hayman y Korenblum (1993); Render et al. (2008) se considera el problema de 

describir los conjuntos de unicidad de las funciones poliarmónicas. A grandes rasgos el resultado 

principal puede ser enunciado diciendo que 𝑘 esferas distintas contenidas en un dominio abierto 

conexo determinan completamente a una función poliarmónica en dicho dominio. En otras palabras, 

una colección de tales esferas constituye un conjunto de unicidad para las funciones poliarmónicas 

de grado 𝑘. 
El formalismo algebraico de las llamadas álgebras de Clifford permite la factorización del Laplaciano 

a través del operador de Dirac  

 

𝜕𝑥 = 𝜕𝑥1𝑒1 + 𝜕𝑥2𝑒2 +⋯+ 𝜕𝑥𝑚𝑒𝑚, 

donde 𝑒𝑗, 𝑗 = 1, 2, … ,𝑚 es una base ortonormal de ℝ𝑚. 

Este operador debe su nombre a Paul Dirac quien lo construye por motivos puramente físicos con el 

objetivo de factorizar la ecuación de Klein Gordon, una versión relativista de las ecuaciones de 
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Schrödinger. En efecto, se tiene la factorización 

𝜕𝑥𝜕𝑥 = −△. 
Así surge de manera natural una reformulación de los conceptos de función armónica y poliarmónicas 

en términos de las soluciones de las respectivas ecuaciones 

𝜕𝑥
2𝑢 = 0, 𝜕𝑥

2𝑘𝑢 = 0,    𝑘 = 1, 2,… 
 

Es decir, ambas clases de funciones se pueden ver como las soluciones de una ecuación de Dirac 

iterada un número par de veces. La no conmutatividad del producto en las álgebras de Clifford 

conduce a una nueva clase de funciones que representan soluciones de una ecuación de Dirac de orden 

superior, estas son las funciones infrapolimonogénicas cuyas propiedades han sido estudiadas en el 

trabajo de Blaya et al. (2020). Más precisamente, las funciones infrapolimonogénicas son las 

soluciones de la ecuación 

  𝜕𝑥
2𝑘−1𝑢𝜕𝑥 = 0. 

 

El caso 𝑘 =  1 ha sido tratado en extenso en los trabajos (García et al., 2017; Moreno García et 

al.,2020; Moreno García et al., 2018; Malonek et al., 2009, 2010). En este trabajo se considera el 

problema de describir los conjuntos de unicidad para las funciones infrabimonogénicas (𝑘 = 2).   
 

Metodología 

La metodología general de trabajo consiste en los pasos siguientes: 

1. Estudiar los resultados fundamentales de las álgebras de Clifford relacionados con las 

funciones infrabimonogénicas. 

 

2. Dividir el trabajo para el caso de dimensión par y dimensión impar. 

 

 

3. Encontrar resultados auxiliares para los polinomios infrabimonogénicos. 

 

4. Demostrar que dos esferas distintas y concéntricas, contenidas con su respectivo interior en 

un dominio Ω es un conjunto de unicidad para las funciones infrabimonogénicas, en espacios 

euclidianos de dimensión impar. 

 

5. Proveer ejemplos en espacios euclidianos de dimensión par de funciones infrabimonogénicas, 

no idénticamente cero, que se anulan en dos esferas concéntricas.  

 

Resultados 

En lo siguiente, se asume que se está trabajando en un espacio euclidiano de dimensión impar ℝ𝑚. 

Se usará la notación 𝐵(0; 𝑟) y 𝐵(0, 𝑟), para la bola abierta y cerrada de radio 𝑟, centrada en el origen, 

respectivamente. De forma análoga, 𝑆(0, 𝑟) denotará la esfera de radio 𝑟 centrada en el origen.    

Teorema 1 Se asume que 𝑅 ≠ 𝑟 y 𝐽 es un polinomio infrabimonogénico de grado no menor que 4. 

Si además   

𝐽𝑆(0,𝑅) = 𝐽𝑆(0,𝑟) = 0, 

entonces 𝐽 ≡ 0.  
El resultado principal del trabajo lo constituye el teorema siguiente.  

Teorema 2 Sea Ω un dominio que contiene dos bolas cerradas distintas  

𝐵(0, 𝑟) ⊂ 𝐵(0, 𝑅). 

Si 𝑓 es infrabimonogénica en Ω y  𝑓𝑆(0,𝑅) = 𝑓𝑆(0,𝑟) = 0, entonces 𝑓 ≡ 0 en Ω.  
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Contraejemplo Sea m =  2k y 𝐹𝑛
𝑘 un polinomio arbitrario homogéneo y monogénico con valores 

en ℝ0,m
(k)

 de grado 𝑛. La función  

𝑓 = (|𝑥|2 − 𝑟2)(|𝑥|2 − 𝑅2)𝐹𝑛
𝑘, 

es infrabimonogénica en ℝ𝑚. Por otro lado, la función 𝑓 se anula es las esferas 𝑆(0; 𝑟) y 𝑆(0; 𝑅).  
 

Conclusiones 

En este trabajo se prueba que, en espacios euclídeos de dimensión impar, dos esferas distintas y 

concéntricas, contenidas con su respectivo interior en un dominio Ω es un conjunto de unicidad para 

las funciones infrabimonogénicas. En el caso de espacios de dimensión par, se proveen ejemplos de 

funciones infrabimonogénicas no idénticamente cero, las cuales se anulan en dos esferas distintas 

centradas en cero. 
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Resumen 

Este trabajo está dedicado a caracterizar el cuadro de solubilidad de un sistema fundamental de 

ecuaciones de la teoría de la elasticidad plana, el sistema Lamé – Navier bidimensional. Mediante el 

uso del análisis complejo este sistema de ecuaciones se factoriza mediante los operadores de Cauchy 

y su complejo conjugado, se asocia un problema de contorno de Riemann generalizado y se trata de 

caracterizar cuándo este problema es o no soluble, incluso en el caso fractal. 

Palabras clave: Frontera fractal, problema de Riemann, operador de Cauchy, análisis complejo. 

 

Introducción 

La ecuación de desplazamiento de un cuerpo elástico bajo la acción de una fuerza externa (𝑋, 𝑌) en 

el caso plano se reduce a la bien conocida ecuación de Lamé (o de Lamé-Navier):  

(𝜆 + 𝜇)
𝜕𝜃

𝜕𝑥
+ 𝜇Δ𝑢 + 𝑋 = 0 

(𝜆 + 𝜇)
𝜕𝜃

𝜕𝑦
+ 𝜇Δ𝑣 + 𝑌 = 0 

donde 𝜆 y 𝜇 son los llamados parámetros de Lamé; Δ denota al operador de Laplace en ℝ2y 𝜃 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦
. 

En ausencia de fuerzas externas, cuando 𝑋 = 𝑌 = 0, el sistema anterior toma la forma 

(𝜆 + 𝜇)
𝜕𝜃

𝜕𝑥
+ 𝜇Δ𝑢 = 0 

(𝜆 + 𝜇)
𝜕𝜃

𝜕𝑦
+ 𝜇Δ = 0 

Restricciones de índole física conducen a las condiciones  𝜇 > 0 y 𝜆 > −
2𝜇

3
. 

El Análisis Complejo es una herramienta esencial en la resolución de problemas de elasticidad plana. 

Las famosas fórmulas de Kolosov-Muskhelishvili (Muskhelishvili, N., 1963) permiten representar al 

campo de desplazamiento mediante dos funciones holomorfas de variable compleja. Las mismas han 

sido usadas con éxito en el estudio de problemas de frontera de tipo Dirichlet, que consiste en 

encontrar el equilibrio elástico del cuerpo si se conocen los desplazamientos sobre la frontera del 

mismo. Las soluciones de este problema son obtenidas a partir de ecuaciones integrales funcionales, 

las cuales emergen a través del uso de la integral de Cauchy. (Reyes, J. B., Blaya, R. A., Alejandre, 

M. P. Á., y Pérez, Y. P., 2018).  Encontrar las soluciones explícitas de este problema fundamental 

para dominios arbitrarios planos es una cuestión complicada, más aún si dichos dominios admiten 

una frontera fractal. 

Este trabajo de investigación aborda un problema de contorno de Riemannn (Gájov, F. y Medkov, 

K., 1980) asociado a la ecuación de Lamé-Navier como sigue: 

Encontrar las soluciones 𝐹(𝑧) complejas para la ecuación de Lamé-Navier en los dominios Ω+ ∪ Ω_ 
tal que se satisfagan las condiciones de frontera 

𝐹+(𝑡) − 𝐺0(𝑡)𝐹
−(𝑡) = 𝑓0(𝑡) 

𝜕𝐹+(𝑡) − 𝐺1(𝑡)𝜕𝐹
−(𝑡) = 𝑓1(𝑡) 

donde 𝐺0 ≠ 0 𝑦 𝐺1 ≠ 0 son los coeficientes de Riemann del problema. Además, se deben satisfacer 



 

13 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

las condiciones de desvanecimiento 𝐹(∞) = 0 y 𝜕𝐹(∞) = 0.  

Al respecto los resultados más recientes para este tipo de problema se pueden ver en (Abreu Blaya, 

R. et al., 2021) donde se aborda el problema de contorno de Riemann para el caso de funciones bi-

analíticas en curvas h-sumables. 

 

Metodología 

El trabajo está dispuesto a abordarse en tres etapas repartidas a lo largo de toda la duración de los 

estudios, a saber: 

La etapa de Aproximación, consta de dos momentos básicos: identificación-formulación-

reformulación y el hacer explícito los problemas de investigación a resolver; en tal sentido hemos 

llevado a cabo una primera aproximación (identificación) de la investigación. Así, se realizará una 

revisión bibliográfica exhaustiva y constante, para conocer los nuevos resultados y/o métodos 

utilizados en el tema, se formularán o reformularan los problemas a resolver y se analizaran las 

posibles técnicas empleadas por otros matemáticos, para enfrentar estas problemáticas.  

En la etapa de Concreción, se pondrán en práctica los métodos y estrategias seleccionadas, para la 

solución de los problemas establecidos en la primera etapa. Se concebirán nuevas técnicas, 

procedimientos y estrategias para atacar los problemas de investigación. En esta etapa se aplicarán 

los resultados obtenidos en la Teoría de Operadores integrales para funciones analíticas a la solución 

de problemas de frontera sobre dominios fractales. 

En la etapa de Divulgación se enviarán a publicar artículos y se participará en eventos científicos del 

área. 

 

Resultados 

Este trabajo de investigación aún esta en etapa de aproximación, por lo que aún no hay resultados 

relevantes. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es establecer fórmulas de representación para las soluciones nulas de un 

operador de Dirac de orden superior, el cuál será identificado como una iteración del sistema de 

Lamé-Navier de la teoría de elasticidad lineal. Mostraremos como expresar los inversos de tales 

operadores diferenciales y estos nos conducirán a soluciones particulares del sistema no homogéneo.  

Palabras clave: Ecuación de Dirac, Representación Integral, Análisis de Clifford. 

 

Introducción 

Las representaciones integrales pueden ser vistas como una herramienta general para el estudio de 

ecuaciones diferenciales parciales. Las fórmulas integrales de Cauchy y de Green son quizá las más 

importantes de este tipo. También el problema de encontrar una representación integral para las 

soluciones de ecuaciones diferenciales es un tema clásico que no ha perdido importancia hoy en día, 

como lo muestran una gran cantidad de publicaciones sobre el tema [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

En este trabajo consideramos una ecuación diferencial parcial de orden superior formada al iterar el 

operador diferencial de primer orden 

 
donde α, β son números reales y ∂x denota el operador de Dirac en Rm: 

 
El centro de nuestra atención está en la ecuación iterativa 

                                              (1) 
Para ver la importancia del estudio de este operador, veamos algunos casos especiales de la 

ecuación (1). 

• Cuando 𝛼𝑗 = 0, 𝛽𝑗 = 1(𝛼𝑗 = 1, 𝛽𝑗 = 0), 𝑗 = 1,… 𝑘., las soluciones no son más que las de las 

funciones polimonogénicas a la izquierda (derecha) de orden k. 

• Cuando k es impar, 𝛼𝑗 es la delta de Kronecker 𝛿𝑖𝑗 y 𝛽𝑗 = 1, 𝑗 = 1,… , 𝑘, la ecuación (1) se 

convierte en la ecuación 𝜕𝑥
𝑘𝑓 𝜕𝑥 = 0, la cuál ha sido estudiada en [1] y cuyas soluciones son 

las funciones infrapolimonogénicas. 

• Finalmente, si 𝑘 = 2 y 𝛼1 = 0, 𝛽1 = 1, la ecuación correspondiente toma la forma 

 
Esta ecuación representa un equivalente del sistema de Lamé-Navier en teoría de elasticidad lineal 

cuando trabajamos en espacios de tres dimensiones.  
 

Por todo lo anterior, podemos ver que hay motivos suficientes para el estudio de la ecuación (1). 

Nuestro propósito principal en este trabajo es obtener fórmulas de representación integral para las 
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soluciones de esta ecuación, las cuales pueden ser interpretadas como una fórmula de Cauchy de 

orden superior.  

 

Metodología 

Al iterar el operador 𝛼(. )𝜕𝑥 + 𝛽𝜕𝑥(. ) , obtenemos  

 
para 𝑘 ∈ 𝑁, donde 

 
Aquí 𝐴𝑘 y 𝐵𝑘 satisfacen 

                                                    (2) 
 

Debido a que el signo de (−1)𝑘depende solo de la paridad de k, es fácil ver que cuando k es impar 

                                                     (3) 
mientras que si k es par 

                                             (4) 

El análisis anterior también puede ser aplicado al operador ∏ [𝛼𝑗(𝑓)𝜕𝑥 + 𝛽𝑗𝜕𝑥(𝑓)]
𝑘
𝑗=1  , el cuál sólo 

puede escribirse de dos formas 

 
Aunque, en este caso las identidades en  (2) no se satisfacen. 

De todo anterior podemos concluir que todo nuestro estudio se reduce al problema de encontrar 

fórmulas de representación para las soluciones de las ecuaciones 

                                                         (5)  
y  

                                                         (6) 
con constantes reales apropiadas 𝑎 y 𝑏. 

La primera de estas ecuaciones surge de (1) cuando 𝑘 es impar, mientras que la segunda emerge 

cuando 𝑘 es par. El caso particular cuando 𝑘 = 1 y 𝑘 = 2 fueron estudiados en [2] y [3] 

respectivamente.  

 

Resultados 

Teorema 1. Sea 𝑘 impar y sean 𝑎, 𝑏 números reales tales que 𝑎 ≠ ±𝑏. Entonces, el operador 

𝑇Ω
𝑜,𝑘 = 𝑎∗𝑇Ω

𝑙,𝑘 + 𝑏∗𝑇Ω
𝑟,𝑘 , 𝑐𝑜𝑛 𝑎∗ = −

𝑏

𝑎2−𝑏2
, 𝑏∗ = 

𝑎

𝑎2−𝑏2
 , es un operador inverso a la derecha de 

𝛼(. )𝜕𝑥
𝑘 +  𝛽𝜕𝑥

𝑘(. ), esto es  

 
Seguiremos el mismo proceso para construir el operador inverso cuando 𝑘 es par. 

Teorema 2. Sea 𝑘 ≥ 2 par, y sean 𝑎, 𝑏 números reales tal que 𝑎 ≠ 𝑏. Entonces el operador  
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es un operador inverso a la derecha de 𝛼𝜕𝑥

𝑘(. ) +  𝛽𝜕𝑥
𝑘−1(. )𝜕𝑥, esto es 

 
Con la ayuda de los operadores 𝑇Ω

𝑜,𝑘
 y 𝑇Ω

𝑒.𝑘 , podemos ahora obtener una fórmula de tipo Borel-

Pompeiu que envuelva a los operadores 𝛼(. )𝜕𝑥
𝑘 +  𝛽𝜕𝑥

𝑘(. ) y 𝛼𝜕𝑥
𝑘(. ) +  𝛽𝜕𝑥

𝑘−1(. )𝜕𝑥, de lo cual se 

deduce naturalmente una fórmula de representación de Cauchy.  

Para el caso en que 𝑘 sea par, tenemos el siguiente  

Teorema 3. Sea k impar 𝑎, 𝑏, 𝑎 ∗, 𝑏 ∗ como antes. Si 𝑓 ∈ 𝐶𝑘(Ω ∪ Γ), entonces para 𝑥 ∈ Ω tenemos 
 

 
De manera análoga, cuando 𝑘 es par, se cumple el siguiente 

Teorema 4. Sea 𝑘 par y 𝑓 ∈ 𝑐𝑘(Ω ∪ Γ). Entonces para 𝑥 ∈ Ω tenemos 

 
De los teoremas anteriores se deducen fácilmente las fórmulas de representación que nos 

planteamos obtener en un inicio, las cuáles presentamos en los siguientes corolarios. 

 

Corolario 1. Sea 𝑘 impar, 𝑓 ∈  𝐶𝑘( Ω ∪ Γ). Si 𝑓 satisface 𝛼(. )𝜕𝑥
𝑘 +  𝛽𝜕𝑥

𝑘(. ) = 0 en Ω, entonces 

𝑓 admite la representación integral de Cauchy 

 
para cada 𝑥 ∈ Ω. 
 

Corolario 2. Sea 𝑘 par y 𝑓 ∈  𝐶𝑘( Ω ∪ Γ). Si 𝑓 satisface 𝛼𝜕𝑥
𝑘(. ) +  𝛽𝜕𝑥

𝑘−1(. )𝜕𝑥 = 0 en Ω, entonces 

𝑓 admite la representación integral  
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para cada 𝑥 ∈ Ω. 
 

Conclusiones 

Como conclusión de esta investigación hemos construido los inversos a la derecha de los operadores 

diferenciales de orden superior (5) y (6) y hemos expresado dichos operadores como una combinación 

lineal real de las transformadas de Teodorescu 𝑇Ω
𝑟,𝑘

 y 𝑇Ω
𝑙.𝑘. 
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Resumen 

En este proyecto se propone establecer nuevas propiedades sobre conjuntos de alianzas en gráficas 

de Cayley. La importancia de este estudio se centra en buscar posibles caracterizaciones de alianzas 

defensivas en las gráficas de Cayley. Además, se plantea el problema de calcular el número de alianza 

defensiva, el cual es el mínimo de las cardinalidades de los conjuntos en cuestión. 

Palabras clave: Alianzas defensivas, gráficas de Cayley. 

 

Introducción. 

El estudio de las alianzas en gráficas es investigado por primera vez por Kristiansen, Hedetniemi y 

Hedetniemi (2004), mediante la definición de diferentes tipos de alianzas en gráficas que han sido 

campo de estudio en la última década, por ejemplo, en alianzas defensivas Haynes, Knisley, Serier y 

Zou (2003), ofensivas (Favoron et al. 2004; Rodríguez-Velázquez y Sigarreta, 2006) y en las duales 

Brigham, Dutton, Haynes y Hedetniemi (2009). 

Además, plantean el problema de calcular el mínimo cardinal de los diferentes tipos de alianzas de 

una gráfica, a estos parámetros se le conoce como el número de alianza (defensiva, ofensiva o dual).  

El estudio de las alianzas (en un sentido amplio) está motivado por interesantes aplicaciones en 

diversas áreas del conocimiento, ya que estos sirven como modelos matemáticos de diversos 

problemas prácticos y teóricos que han venido apareciendo en la literatura. Tal es el caso del trabajo 

de investigación del 2004 de Kristiansen, Hedetniemi y  Hedetniemi, que fue motivado por la 

observación de las alianzas que hacían las naciones en guerra por el apoyo mutuo, considerando dos 

casos: el primero que corresponde a una alianza defensiva que se realiza cuando las naciones estaban 

obligadas a unir fuerzas por si uno de ellos o más fuesen atacados y el segundo las alianzas ofensivas 

que se utiliza como medio para mantener la paz, un ejemplo de esto se da en la acción de las tropas 

de la OTAN en un país devastado por la guerra, así pues podemos considerar la gráfica que 

corresponde a esta situación, como la gráfica donde sus vértices representan las naciones y las aristas 

corresponden a posibles relaciones (de amistad u hostilidad) entre ellas. Ha de destacarse que el 

estudio de calcular el número de alianzas (defensivas, ofensivas o duales) pertenece a la clase de 

problemas NP-completos de acuerdo con Cami, Balakrishnan, Deo y Dutton, (2004).  

Una gráfica, consiste de un conjunto de vértices y un conjunto de aristas definidas sobre el conjunto 

de vértices, es una noción básica en matemática discreta, objeto de estudio puramente teórico y un 

instrumento poderoso para representar y modelar diferentes problemas de optimización y para 

representar estructuras de datos en computadoras.  

 Un tipo de gráficas que ha sido objeto de estudio son las gráficas de Cayley, el cual es una estructura 

discreta creada a partir de grupos, más específicamente a partir de un grupo finito G   y 𝑋 ⊂ G un 

conjunto generador. El concepto de gráficas de Cayley fue introducido por primera vez en el año 

1878 por el matemático Arthur Cayley, la idea fundamental de estas gráficas fue permitir representar 

la estructura de un grupo de tal manera que fuera visible más allá de una tabla de operaciones. Este 

mailto:12330742@uagro.mx
mailto:14086@uagro.mx
mailto:17236@uagro.mx


 

19 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

tipo de estructuras puede verse como un puente entre grupos y superficies.  

Las gráficas de Cayley juegan un papel fundamental en el tratamiento de ciertos problemas de 

optimización, especialmente problemas de enrutamiento en redes de interconexión de una 

computadora paralela. El procesamiento paralelo y la supercomputadora continúan ejerciendo una 

gran influencia en el desarrollo de la ciencia y la ingeniería moderna. Las gráficas de Cayley han 

modelado muchos problemas importantes ver por ejemplo (Lee, 2001; Soo y Lee, 2014; Taghvayi-

Yazdelli y Ghorbani, 2018; White 2001). Una de las propiedades más útiles de las gráficas de Cayley 

es la de vértice-transitividad, por la cual es posible implementar esquemas de enrutamiento y 

comunicación en cada vértice de la red, de los cuales se derivan importantes problemas como es el 

caso de la identificación de conjuntos dominantes perfectos en las gráficas de Cayley. 

En los párrafos anteriores se ha expuesto la importancia del estudio de las alianzas en gráficas y las 

gráficas de Cayley, resaltando que la determinación de los  conjunto de alianzas de gráficas son 

problemas NP-completos en la revisión bibliográfica de estos, se ha encontrado para algunas familias 

particulares el valor exacto del número de k-alianzas, pero en general solo se tienen cotas tensas no 

triviales en función de algunos parámetros conocidos como por ejemplo, el orden, cuello, diámetro, 

el número de independencia, número de dominación, radio espectral, entre otros. Lo que por el 

momento no se ha encontrado son resultados de alianzas en gráficas de Cayley, por lo cual este 

proyecto realiza dicho estudio. 

Lo descrito en la introducción de este proyecto, da origen al siguiente problema científico: ¿cómo 

contribuir al estudio de las propiedades de las alianzas en gráficas de Cayley? 

Para solventar en determinada medida el problema científico antes enunciado, el presente proyecto 

de investigación se propone como objetivo general: Estudiar las propiedades de los conjuntos de 

alianzas defensivas en las gráficas de Cayley. 

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

1. Estudiar los conjuntos de alianzas defensivas para familias de gráficas de Cayley (en grupos 

abelianos y no abelianos). 

2. Estudiar el número de alianza defensivas para las familias de gráficas de Cayley estudiadas 

anteriormente. 

3. Generalizar (si es posible) los resultados obtenidos. 

Metodología. 

En la metodología que utilizaremos para llegar a nuestro objetivo, se hará uso del método inductivo 

y estará sustentada en las siguientes etapas: 

▪ Aproximación problemática; 

▪ Trabajo de casos particulares; 

▪ Generalización. 

En la etapa de aproximación problemática, se realizará la identificación, formulación, reformulación 

y el hacer explícito el problema de investigación a resolver. Se realizará una revisión bibliográfica 

exhaustiva, para conocer resultados sobre el tema, de ser necesario se formulará o reformulará el 

problema a tratar, cabe señalar que la revisión bibliográfica también se llevará a cabo en las siguientes 

etapas hasta culminar el trabajo. 
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En la etapa del trabajo de casos particulares, se analizarán estudios sobre las alianzas en algunas 

familias de gráficas de Cayley asociadas a un grupo abeliano y no abeliano, utilizando como 

motivación algún método y estrategias revisados en la primera etapa. 

En la etapa de generalización, se estudiarán las posibles generalizaciones de los casos particulares 

estudiados en la segunda etapa. Además, se escribirán los resultados obtenidos ya sea en forma de 

teoremas, proposiciones o corolarios. 

Avances. 

Se presentarán los resultados obtenidos del primer objetivo específico planteado para este proyecto, 

el cual es estudiar los conjuntos de alianzas defensivas en familias de gráficas de Cayley en grupos 

cíclicos. 

Conclusiones. 

Por obtener resultados. 
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Resumen 

En este proyecto se pretenden utilizar modelos poblacionales para obtener estimados cuantitativos de 

la cantidad de mosquitos Aedes aegypti en estado adulto que se producen por día en un criadero en 

condiciones naturales, con el objetivo de ser utilizados para definir índices de riesgo y cuantificar el 

tamaño de la infección por dengue en la población. La importancia de este trabajo es que podemos 

extender los resultados de productividad de mosquitos de un criadero a la productividad a nivel 

regional, lo cual es un resultado fundamental para la epidemiología del dengue y para definir 

estrategias para su mitigación y control.  

Palabras clave: Aedes aegypti, dengue, criadero, oviposición. 

Introducción 

El dengue es la enfermedad viral aguda más importante de los humanos transmitida por artrópodos, 

siendo el mosquito vector hembra Aedes aegypti el principal transmisor de la enfermedad (W.H.O., 

2009), también el mosquito Aedes albopictus es capaz de transmitir la enfermedad. El dengue se 

presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y 

semiurbanas. 

El dengue es una de las enfermedades virales de más rápida propagación en el mundo. En los últimos 

50 años, su incidencia ha aumentado 30 veces con la creciente expansión geográfica hacia nuevos 

países y, en la actual década, de áreas urbanas a rurales. Anualmente, ocurre un estimado de 50 

millones de infecciones por dengue, y aproximadamente, 2.5 mil millones de personas están en riesgo 

de contraer la enfermedad (Sepúlveda et al., 2015). 

El mosquito Aedes aegypti 

El mosquito Aedes aegypti es el principal responsable de transmitir a las personas virus como el Zika, 

el dengue y el chikungunya. El Aedes aegypti es originario del continente africano, se conocen tres 

variedades principales, el Aedes aegypti tipo A, Aedes aegypti ssp. formosus y Aedes aegypti variedad 

queenslandesis. La variedad del tipo A es la que se encuentra distribuida en todo el mundo y 

probablemente la que existe en México. 

Las fases biológicas del desarrollo del mosquito son huevo, larva con cuatro estadios, pupa y adulto 

(Nelson, 1986). Las cuales se resumen en dos etapas, la fase acuática que pertenece a los estadios 

inmaduros (huevo, larva y pupa) y la fase aérea que corresponde al mosquito maduro.  

Los huevecillos de Aedes aegypti son depositados por las hembras en las partes húmedas de los 

criaderos, es importante resaltar que los huevecillos son resistentes a la desecación por varios meses 

(diapausa), por lo que las formas larvarias y adultos pueden desaparecer cuando los criaderos se secan 

y reaparecer en cuanto los criaderos se vuelvan a mojar. La diapausa permite la existencia de periodos 

sin mosquitos y su reaparición en épocas de lluvias (secretaria de salud, 2009).  

La capacidad de resistencia de los huevos del Aedes aegypti a la desecación es uno de los principales 

obstáculos para su control. Ya que esta cualidad permite que los huevos puedan ser transportados a 
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grandes distancias en recipientes secos (Nelson, 1986).  

Los contenedores de agua donde se lleva a cabo la fase acuática del mosquito Aedes aegypti y Aedes 

albopictus son comúnmente llamados criaderos. En general son producidos por el hombre y ubicados 

dentro o en los alrededores de las casas. Todo recipiente capaz de contener agua y con la presencia 

del mosquito puede convertirse en criadero. 

La hembra Aedes aegypti se alimenta de sangre de mamíferos, roedores y aves; que detectan por 

estímulos visuales, movimiento, tamaño, humedad, olor, temperatura de la piel, concentración de 

dióxido de carbono, entre otros. Muestra una marcada preferencia por realizar sus actividades 

alrededor del hombre y alimentarse de su sangre. El principal propósito de la alimentación sanguínea 

es proporcionar una fuente de proteína para el desarrollo de los huevos, los machos se alimentan de 

néctares de plantas que se encuentran a su alrededor (Nelson, 1986). 

Uno de los principales obstáculos para los programas de control de vectores es la resistencia a la 

desecación del Aedes aegypti en su fase inmadura, además permiten la posibilidad de que sean 

transportados a grandes distancias en recipientes secos. Aunque existiera una eliminación exitosa de 

los adultos y de larvas podría haber una nueva infestación a través de los huevos que se encuentren 

en estado latente. 

Planteamiento del problema de investigación 

En el desarrollo del mosquito Aedes aegypti la etapa de eclosión de los huevos es el proceso por el 

cual emergen las llamadas larvas de primer estadio, que posteriormente evolucionan a tres estadios 

más convirtiéndose en pupas, las cuales pasan a ser mosquitos adultos. Ahora bien, la eclosión sucede 

posteriormente a que se concluye el desarrollo embrionario y comienza al día siguiente de haber sido 

depositados los huevos en el recipiente, y es un proceso que no es constante en el tiempo si no 

variable. 

Soares et al. (2017) mostraron el porcentaje de huevos que eclosionaron cada día para un grupo de 

huevos puestos en un sistema acuático en el mismo instante, estudiando el proceso hasta que todos 

los huevos habían eclosionado, lo cual se consiguió hasta el décimo día.  

Herrera (2021) presenta un experimento de laboratorio realizado en la localidad de Rinconada, 

Veracruz. En ese experimento se estudió, en condiciones de laboratorio, como evolucionaba la 

eclosión de los huevos, los cuatro estadios larvarios y las pupas del mosquito Aedes aegypti en un 

recipiente con agua. Dicho experimento se realizó de una manera muy ingeniosa para no alterar la 

dinámica evolutiva de las larvas, se usaron muchos recipientes y en cada uno se depositaron 

diariamente 100 huevos de mosquitos hembra de Aedes aegypti, produciendo así una oviposición 

artificial. 

Posteriormente se plantearon una serie de modelos con los que se pretendía describir la evolución de 

la eclosión junto con la de los 4 estadios larvarios y las pupas hasta que se convertían en mosquitos 

adultos, cuando de manera artificial se depositaban 100 huevos diariamente en el recipiente, es decir, 

una cantidad constante de huevos diariamente. 

Sin embargo, resultó que todos estos modelos tenían estados de equilibrio estables qué no sé 

observaban experimentalmente, a partir de los datos que habían obtenido en el experimento de 

laboratorio, y por tanto se incluyó en los modelos otro fenómeno biológico de la evolución de los 

mosquitos en estado acuático, y se obtuvo lo que llaman Modelo de tasa efectiva con saturación por 

competencia entre larvas. Este modelo, fue el que finalmente pudo ser ajustado a los datos de la mejor 

manera posible. 

El objetivo de nuestro trabajo de investigación es adaptar este último modelo a la situación realista 
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en la que son mosquitos hembras en estado adulto quienes depositan los huevos, lo cual no es algo 

que se haga de forma regular y por lo tanto no va a ser una cantidad constante de huevos la que se 

deposita diariamente. Resulta que esa cantidad de huevos depende de muchos factores, depende de 

factores climáticos, depende del tamaño del recipiente, depende de la ubicación del recipiente con 

respecto a la vivienda, ya que estos mosquitos son de características domésticas. La importancia de 

este trabajo es que podemos extender los resultados de productividad de mosquitos de un criadero a 

la productividad a nivel regional, lo cual es un resultado fundamental para la epidemiología del 

dengue y para definir estrategias para su mitigación y control.  

Metodología 

La metodología general de trabajo consiste de los siguientes pasos:  

1. Estudiar cómo se obtuvo el Modelo de tasa efectiva con saturación por competencia entre 

larvas, presentado por Herrera (2021), cuando la cantidad de huevos que se deposita 

diariamente es constante. 

2. Estudiar las costumbres del mosquito Aedes aegypti; como la dinámica de oviposición, 

cantidad de huevos que ponen, investigar qué cantidad de mosquitos ponen en un mismo 

recipiente, así como el efecto de las feromonas en la oviposición y como dependen todas estas 

magnitudes de las características del criadero y de las características climáticas. 

3. Llevar las conclusiones del punto anterior a un planteamiento matemático, para determinar 

el término de eclosión que correspondería al Modelo de tasa efectiva con saturación por 

competencia entre larvas en el caso en que la oviposición se realizara de manera natural por 

las mosquitas hembras. 

4. Determinar cómo van eclosionando los huevos estudiando un modelo de población, tomando 

en cuenta su edad, y teniendo presente los resultados sobre la eclosión obtenidos por Soares 

et al. (2017). 

5. Se pretende realizar un análisis teórico y posteriormente hacer cálculos numéricos de la 

productividad del recipiente. 

Resultados 

Trataremos de obtener estimados de la cantidad de mosquitos que puede producir un criadero con 

características determinadas, para así poder cuantificar el tamaño de la infección por dengue y definir 

índices de riesgo en la población. Además, obtener información sobre el efecto que pueda tener la 

aparición de mosquitos Aedes aegypti en el surgimiento de nuevos brotes de dengue.  

El trabajo posterior que se pretende es extender los resultados para estudiar la productividad de 

mosquitos Aedes aegypti en una región. Para ello es necesario cuantificar la cantidad de recipientes 

que se requieren por casa para el consumo diario en una región determinada. Esta cuantificación se 

hace a través del análisis de datos socioeconómicos y demográficos, como por ejemplo el índice de 

higiene, el índice de pobreza, y la densidad poblacional. 
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Resumen 

La farmacocinética (PK) es la ciencia que se ocupa del estudio de la cinética de la absorción, 

distribución y eliminación (excreción y metabolismo) de los fármacos. En otras palabras, describe el 

curso temporal de un determinado fármaco dentro del organismo. 

A través de un modelo de tipo mammilia, el cual esta descrito por un sistema de ecuaciones 

diferenciales de orden fraccionario, hablaremos de cómo controla la cantidad de fármaco que se 

administra a un paciente mediante una infusión intravenosa continua o dosificación oral de tal forma 

que no provoque eventos clínicos adversos. Además, desarrollamos una estrategia de análisis general 

de este tipo de modelos en los que hemos encontrado soluciones analíticas de forma cerrada escritas 

en términos de la función Mitag-Leffler multivaluada. 

Palabras clave: Farmacocinética, Cálculo fraccionario, Función Mitta-Leffler Trivalente 

 

Introducción 

La farmacocinética (PK) es la ciencia que se ocupa del estudio de la cinética de la absorción, 

distribución y eliminación (excreción y metabolismo) de los fármacos. En otras palabras, describe el 

curso temporal de una determinada droga dentro del cuerpo humano. Además, es fundamental para 

el desarrollo de regímenes de dosificación, para predecir el comportamiento de nuevos fármacos así 

como para evaluar los efectos terapéuticos. El estudio de la farmacocinética incluye enfoques 

experimentales y teóricos. Los enfoques experimentales implican el desarrollo de técnicas de 

muestreo, métodos analíticos y procesos de recopilación y procesamiento de datos. Los enfoques 

teóricos se refieren al desarrollo de modelos farmacocinéticos que predicen la distribución del 

fármaco.   

Los términos de adsorción y distribución tienen un significado importante. La absorción está 

relacionada con el movimiento del fármaco hacia el torrente sanguíneo. Su tasa depende de las 

características físicas del fármaco y de la fórmula química del fármaco. Mientras que la distribución 

se define como el proceso en el que un fármaco sale del torrente sanguíneo y entra en los órganos y 

tejidos vecinos. Además, se ha demostrado que varios tipos de fármacos siguen un proceso cinético 

después de entrar en el cuerpo humano, lo que se describe mejor mediante Ecuaciones Diferenciales 

Fraccionales. El cálculo fraccional y sus aplicaciones es un sector de investigación activa en 

desarrollo. La farmacocinética, en particular, es una herramienta prometedora y la literatura 

correspondiente está creciendo cada vez más. 

Los tipos de cinéticas más comúnes que se encuentran en la literatura farmacéutica son las 

denominadas de “orden cero” y “primer orden”. Aquí, el “orden” se refiere al orden de linealidad y 

no debe confundirse con el orden de diferenciación, es decir, un proceso de orden cero se refiere a 
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una tasa constante, y de primer orden, a una tasa proporcional. Estás cinéticas de orden cero y uno, 

se rigen por ecuaciones diferenciales de la forma: 

 

La difusión es uno de los principales mecanismos de varios procesos que tienen lugar en los 

organismos vivos y, por lo tanto, juega un papel importante en el curso temporal del fármaco en el 

organismo. Además, se describe típicamente mediante la ley de Fick y se basa en el hecho de que una 

partícula sigue un camino aleatorio. En la difusión clásica, dos propiedades de importancia son: 

 

Los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos clásicos se basan principalmente en la ecuación 

(4), sin embargo, en las últimas décadas, evidencia experimental rigurosa ha demostrado que no 

siempre es así y se han observado procesos de difusión que se desvían de esta ley. Estos pueden ser 

más rápidos (sobredifusión) o más lentos (subdifusión) que en el caso clásico [1,2] Ahora, el 

desplazamiento cuadrático medio es proporcional al tiempo, 

con un exponente mayor o menor que 1, respectivamente. Este tipo de difusión provoca una cinética 

que se denomina anormal. Por tanto, podríamos decir que la distribución de fármacos en el organismo 

se puede dividir en dos amplias categorías: Distribución de medicamentos en condiciones 

homogéneas y no homogéneas. La primera categoría, puede describirse mediante cinética clásica, 

mientras que la segunda se describe mediante un nuevo tipo de cinética llamada cinética fractal. 

Otra forma de describir matemáticamente la difusión anormal es mediante el cálculo fraccional. Las 

ecuaciones diferenciales, que contienen derivadas fraccionarias, pueden describir cinéticas anómalas 

sin la introducción de coeficientes dependientes del tiempo a diferencia de la cinética fractal. Existen 

varios fármacos cuya cinética se desvía de un proceso de primer orden y se describen mejor utilizando 

la ley de potencia. Esto se atribuye, por supuesto, a la lenta propagación del fármaco a los tejidos más 

profundos.  Un fármaco bien conocido que sigue la cinética de la ley de potencias es la amiodarona, 

el cual es un fármaco antiarrítmico que se utiliza para tratar los trastornos del ritmo cardíaco y se 

puede administrar por vía oral o intravenosa. La amiodarona se desvía de la cinética clásica, como lo 

demuestran [3], donde después de multiples dosis no se alcanza un estado estacinario mediante 

modelos farmacocinéticos clásicos. 

Resultados 

Modelo de dos compartimentos con acumulación controlada 

Consideramos el caso en el que se administra una tasa de entrada de ley de potencia mediante infusión 

intravenosa en el compartimento central, y en el que la transferencia de masa del compartimento 

periférico al compartimento central es de orden fraccional 0 <∝≤ 1, lo que representa una cinética 

anómala, mientras que los otros procesos son de orden 1, donde 𝜆1 = 𝑘01𝑡n , con 0 ≤ η < 1.  
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El modelo mamilar fraccionalizado de dos compartimentos está representado por   
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Conclusiones 
1. Usando nuestras soluciones exactas, encontramos el valor de la potencia η para la cual 
la acumulación de fármaco permanece estable mientras continuá la infusión. 
2. Nuestra estrategia se puede generalizar para resolver modelos de tipo mamilar de n 
compartiments. 
3. Las soluciones están escritas en términos de funciones de Mittag Leffler multivaluadas, 
que recientemente han dado un resurgimiento en su estudio. Nuestro modelo representa una 
aplicación concisa de estas funciones especiales que son tan importantes en el CF. 
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Resumen 

En este trabajo se estudia un problema de Riemann para funciones bianalíticas sobre un dominio cuya 

frontera es una curva cerrada de Jordan, con cierto grado de fractalidad. Se ofrecen condiciones para 

la solubilidad del problema y se construye su solución explícita bajo estas condiciones. 

Palabras clave: Problema de Riemann, Fractales, Funciones bianalíticas.  

 

Metodología 

La metodología utilizada consistió en dividir el problema completo en tres etapas fundamentales, en 

la primera de ellas se resuelve el llamado “problema de salto”, es decir el problema en el que los 

coeficientes  𝐺0(𝑡) = 𝐺1(𝑡) = 1.  La segunda etapa estuvo dedicada a resolver el problema de 

Riemann (2) considerando coeficientes iguales, es decir  𝐺0(𝑡) = 𝐺1(𝑡) = 𝐺(𝑡).  Finalmente, se 

resuelve el problema general, para el cual los coeficientes son diferentes, es decir  𝐺0(𝑡)  ≠ 𝐺1(𝑡), así 

como sus respectivos índices. 

En cada una de estas etapas el problema para funciones bianalíticas se reduce a dos problemas de 

Riemann para funciones analíticas, lo que hace posible la utilización de la transformada de 

Teodorescu como herramienta fundamental en el caso de curvas fractales. 

 

Introducción 

Los problemas de contorno de Riemann se plantean durante el estudio de las Ecuaciones Diferenciales 

en el plano complejo, los métodos de solución han sido desarrollados por diferentes autores [1, 2] y 

han sido enfocados a resolver estos problemas para funciones definidas sobre dominios con fronteras 

suficientemente suaves, donde las herramientas clásicas del Análisis Complejo son aplicadas 

exitosamente. Resultados más recientes [3] han estado dedicados a la consideración de estos 

problemas para funciones analíticas sobre curvas no rectificables.  

En el presente trabajo se estudia un problema de Riemann para funciones bianalíticas sobre dominios 

cuya frontera es una curva cerrada de Jordan con cierto grado de fractalidad. Las   funciones 

bianalíticas son las soluciones de la ecuación diferencial compleja de segundo orden 𝜕�̅�
2 = 0, donde 

𝜕�̅�  es el operador de Cauchy-Riemann y además cada función bianalítica puede representarse de 

manera única como la suma de dos funciones analíticas de la siguiente manera: 𝐹(𝑧) = 𝐹0(𝑧) +
𝑧̅𝐹1(𝑧). 
 

La irregularidad de la curva considerada en este trabajo se mide a través de la noción de h-sumabilidad 

que se expone a continuación, considérese 𝑁(𝐸, 𝛿), como el número mínimo de bolas cerradas de 

radio 𝛿  necesarias para cubrir al conjunto E. Dada una función h definida y creciente [0,∞), el 

conjunto E se dice que es h-sumable si la integral impropia 

∫ 𝑁(𝐸, 𝑡)
ℎ(𝑡)

𝑡
𝑑𝑡,

𝛿

0

 

converge para algún 𝛿 > 0. Este concepto constituye una generalización del concepto de d-

sumabilidad, el cual se introdujo por primera vez en [4]. Las clases de Hölder juegan un papel 

importante en la resolución del problema de Riemann, en este caso se considera la clase de Hölder 
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generalizada para la solución del problema que se estudiará.  

 

La clase generalizada de Hölder, denotada por  𝐻𝜔(𝛤), consiste de las funciones definidas sobre Γ 

tales que 

𝑆𝑢𝑝{|𝑓(𝑡) − 𝑓(𝜏)|: |𝑡 − 𝜏| ≤ 𝛿,       𝑡, 𝜏 ∈ 𝛤} ≤ 𝑐𝜔(𝛿), 
donde 𝜔 es una función positiva, monótono creciente definida en (0, diam(Γ)]. 

El problema de Riemann que se considera en este trabajo consiste en encontrar una función compleja 

F que satisfaga las siguientes condiciones: 

 

{
 
 

 
 𝜕�̅�

2𝐹(𝑧) = 0                                      𝑧 ∈ 𝛺+ ∪ 𝛺−  ,

𝐹+(𝑡) − 𝐺0(𝑡)𝐹
−(𝑡) = 𝑓0(𝑡),                           𝑡 ∈ 𝛤,

[𝜕�̅�𝐹]
+(𝑡) − 𝐺1(𝑡)[𝜕�̅�𝐹]

−(𝑡) = 𝑓1(𝑡),             𝑡 ∈ 𝛤,

𝐹0(∞) = 𝐹1(∞) = 0,

                                    (2) 

 

donde  𝑓0(𝑡),  𝑓1(𝑡),  𝐺0(𝑡), 𝐺1(𝑡)   son funciones conocidas de la clase  𝐻𝜔(𝛤) y 𝛤 es una curva 

cerrada h-sumable que divide al plano complejo en los dominios 𝛺+ y 𝛺−. Denótese por 𝜅𝑘 =
𝐼𝑛𝑑 𝐺𝑘(𝑡),   𝑘 = 0, 1, el índice de Cauchy de la función  𝐺𝑘(𝑡) con respecto a 𝛤. 

 

Resultados 

El resultado principal de este trabajo se resume en el siguiente teorema que describe completamente 

el cuadro de solubilidad del problema (2) en términos de los índices de los coeficientes  𝐺0(𝑡), 𝐺1(𝑡). 
 

Teorema: Supóngase que 𝛤 es h-sumable, con ℎ(𝑡) = 𝜔𝑝(𝑡)𝑡2−𝑝 para algún 𝑝 >2 y 𝐷𝑖𝑚𝐻(𝛤) −

1 < 𝛽 ≤
𝑝−2

𝑝
. 

 

1. Para 𝜅0 > 0 y 𝜅1 > 0 la solución general del problema de Riemann (2) en la clase 𝐻𝛽 está 

dada por  

𝐹(𝑧) = 𝑓0̂
′
(𝑧)𝜒𝛺(𝑧) + 

𝑋0(𝑧)

𝜋
∫

1

𝜇 − 𝑧
(
𝜕�̅�𝑓0̂′(𝜇)

𝑋0
+(𝜇)

)𝑑𝜇
𝛺

+ 𝑧̅𝑓1(𝑧)𝜒𝛺(𝑧)

+ 𝑧̅
𝑋1(𝑧)

𝜋
  ∫

1

𝜇 − 𝑧

𝜕�̅�𝑓1(𝜇)

𝑋+(𝜇)𝛺

𝑑𝜇 + 𝑧̅𝑋1
+(𝑧)�̃�2(𝑧)𝑃𝜅−1(𝑧)𝜒𝛺(𝑧)

+ 
𝑋0(𝑧)

𝜋
∫

�̅�𝑋1
+(𝜇)�̃�2(𝜇)𝑃𝜅−1(𝜇)

(𝜇 − 𝑧)𝑋0(𝜇)𝛺

𝑑𝜇 + 𝑋0(𝑧)𝑃𝜅0−1(𝑧)

+ 𝑧̅𝑋1(𝑧)𝑃𝜅1−1(𝑧). 
 

2. Para 𝜅0 ≥ 0 y 𝜅1 < 0 la solución general del problema de Riemann (2) en la clase 𝐻𝛽 está 

dada por  

𝐹(𝑧) = 𝑓0̂
′
(𝑧)𝜒𝛺(𝑧) + 

𝑋0(𝑧)

𝜋
∫

1

𝜇 − 𝑧
(
𝜕�̅�𝑓0̂′(𝜇)

𝑋0
+(𝜇)

)𝑑𝜇
𝛺

+ 𝑧̅𝑓1(𝑧)𝜒𝛺(𝑧)

+ 𝑧̅
𝑋1(𝑧)

𝜋
  ∫

1

𝜇 − 𝑧

𝜕�̅�𝑓1(𝜇)

𝑋+(𝜇)𝛺

𝑑𝜇 + 𝑋0(𝑧)𝑃𝜅0−1(𝑧), 

sí y sólo sí se satisface la condición 

∫ (
𝜕�̅�𝑓1(𝜇)

𝑋+(𝜇)
)𝜇𝑘−1𝑑𝜇 = 0,   𝑘 = 1, 2, … , −𝜅1.

𝛺
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3. Para 𝜅0 < 0 y 𝜅1 ≥ 0 la solución general del problema de Riemann (2) en la clase 𝐻𝛽 está 

dada por  

𝐹(𝑧) = 𝑓0̂
′
(𝑧)𝜒𝛺(𝑧) + 

𝑋0(𝑧)

𝜋
∫

1

𝜇 − 𝑧
(
𝜕�̅�𝑓0̂′(𝜇)

𝑋0
+(𝜇)

)𝑑𝜇
𝛺

+ 𝑧̅𝑓1(𝑧)𝜒𝛺(𝑧)

+ 𝑧̅
𝑋1(𝑧)

𝜋
  ∫

1

𝜇 − 𝑧

𝜕�̅�𝑓1(𝜇)

𝑋+(𝜇)𝛺

𝑑𝜇 + 𝑧̅𝑋1
+(𝑧)𝜒𝛺(𝑧)�̃�2(𝑧)𝑃𝜅1−1(𝑧)𝜒𝛺(𝑧)

+ 
𝑋0(𝑧)

𝜋
∫

�̅�𝑋1
+(𝜇)�̃�2(𝜇)𝑃𝜅1−1(𝜇)

(𝜇 − 𝑧)𝑋0(𝜇)𝛺

𝑑𝜇 + 𝑧̅𝑋1(𝑧)𝑃𝜅1−1(𝑧) 

Sí y sólo sí se satisfacen las siguientes condiciones  

∫ (
𝜕�̅�𝑓0̂

′
(𝜇)

𝑋0
+(𝜇)

) 𝜇𝑘−1𝑑𝜇 = 0,   𝑘 = 1, 2, … , −𝜅0
𝛺

 

∫ (
�̅�𝑋1

+(𝜇)�̃�2(𝜇)

𝑋0
+(𝜇)

)𝑃𝜅1−1(𝜇)𝜇
𝑘−1𝑑𝜇 = 0,   𝑘 = 1, 2, … , −𝜅0

𝛺

. 

4. Para 𝜅0 < 0 y 𝜅1 < 0 la solución general del problema de Riemann (2) en la clase 𝐻𝛽 está 

dada por  

𝐹(𝑧) = 𝑓0̂
′
(𝑧)𝜒𝛺(𝑧) + 

𝑋0(𝑧)

𝜋
∫

1

𝜇 − 𝑧
(
𝜕�̅�𝑓0̂′(𝜇)

𝑋0
+(𝜇)

)𝑑𝜇
𝛺

+ 𝑧̅𝑓1(𝑧)𝜒𝛺(𝑧)

+ 𝑧̅
𝑋1(𝑧)

𝜋
  ∫

1

𝜇 − 𝑧

𝜕�̅�𝑓1(𝜇)

𝑋+(𝜇)𝛺

𝑑𝜇 

Sí y sólo sí las siguientes condiciones se satisfacen 

 

∫ (
𝜕�̅�𝑓1(𝜇)

𝑋+(𝜇)
) 𝜇𝑘−1𝑑𝜇 = 0,   𝑘 = 1, 2, … , −𝜅1

𝛺

 

∫ (
𝜕�̅�𝑓0̂

′
(𝜇)

𝑋0
+(𝜇)

) 𝜇𝑘−1𝑑𝜇 = 0,   𝑘 = 1, 2, … , −𝜅0
𝛺

. 
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APLICACIÓN DEL SOFTWARE R PARA LA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS 

BÁSICOS DE PROBABILIDAD EN EL COLEGIO DE BACHILLERES. 
 

 Rodríguez, E; Herrera, M, A. 

Facultad de Matemáticas, Maestría en Métodos Estadísticos Aplicados, Unidad Académica 

Acapulco, México. 

16380116@uagro.mx, 07088@uagro.mx 

Resumen. 

En este trabajo se formula una propuesta basada en la aplicación del software y lenguaje de 

programación R, para la enseñanza-aprendizaje de la comprensión de conceptos básicos de 

probabilidad en el Colegio de Bachilleres. 

En un sentido estrictamente educacional, la utilización de las diferentes herramientas digitales, así 

como los comandos de programación pueden dotar a los alumnos que la estudian y practican de una 

mayor capacidad de razonamiento lógico, pensamiento estructurado o incluso una mayor 

imaginación.  

El primer objetivo de este trabajo es revisar algunos estudios que señalan las múltiples ventajas que 

puede suponer para el alumnado con la ayuda de la aplicación de software y lenguaje de programación 

R durante su educación. Uno de los principales objetivos es plantear el uso de R, en dar solución a 

algunas actividades de probabilidad ya que la conocemos como una herramienta para tratar 

contenidos propios de la asignatura de probabilidad (Contreras, J. M.; Molina, E. Arcos, A. y Roa, R. 

2010). 

Palabras clave: Probabilidad, Enseñanza-Aprendizaje, Software, Comprensión, Conceptos, 

Simulación.  

 

Introducción. 

La simulación en la enseñanza-aprendizaje es una metodología docente que trata de situar al 

alumnado en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en establecerlo en ese ambiente, 

los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de acciones del profesor que tienden a provocar 

determinadas acciones y modificaciones en los educandos en función del logro de los objetivos 

propuestos. 

El uso de la simulación en los procesos educativos de la probabilidad constituye un método de 

enseñanza y de aprendizaje efectivo para lograr en nuestros alumnos el desarrollo de un conjunto de 

habilidades que posibiliten alcanzar modos de actuación superiores. Tiene el propósito de ofrecer al 

educando la oportunidad de realizar una práctica análoga a la que realizará en su interacción con la 

realidad en las diferentes áreas o escenarios docente-atencional que se trate (Alfonso, H. 2006). 

Metodología. 

El trabajo se desarrollará mediante la ayuda del software R, posteriormente, se trabajará mediante 

varias etapas, donde participarán los alumnos del Colegio de Bachilleres, se irán desarrollando todas 

las actividades prácticas y teóricas planteadas, y así cumplir con los objetivos. 

La aplicación de esta propuesta terminará con una evaluación final, el propósito de esta evaluación 

serán dichas actividades, teóricas y con la ayuda del software, y a partir de ahí valorar, si hubo o no 

una mejora al utilizar el software. 
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Resultados o Avances. 

Se les ha enseñado a los estudiantes del Colegio de Bachilleres como instalar el software R en sus 

equipos de cómputo. 

También se les ha dado una introducción de los diferentes Softwares que existen y que les ayudarán 

a resolver futuros problemas de probabilidad, posteriormente se les ha platicado acerca de facilidad 

que trae la simulación, ya que podemos apreciar futuras respuestas ligadas a la vida cotidiana. 

Conclusiones. 

El alumno mediante la simulación comprenderá mejor los conceptos, también podrá interactuar con 

el Software que ocuparemos mediantes las diferentes actividades realizadas. 

Mediante los resultados obtenidos, después de realizar las actividades podremos valorar, replantear y 

medir, por ejemplo, la satisfacción de los alumnos ante un nuevo proceso de enseñanza y así ver la 

diferencia de lo teórico a lo práctico. 
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PROBLEMA �̅� PARA FUNCIONES (𝝋,𝝍)-ARMÓNICAS Y UN TEOREMA 

GENERALIZADO DE PLEMELJ-PRIVALOV 
 

Serrano, J*; Bory J**; Abreu R*  

* Universidad Autónoma de Guerrero 

** SEPI-ESIME-ZAC-Instituto Politécnico Nacional, México 

jose.luis.serrano.999@gmail.com, juanboryreyes@yahoo.com, rabreublaya@yahoo.es 

Resumen 

Esta investigación se enmarca en la teoría conocida como Análisis de Clifford y su objetivo de es 

resolver dos problemas relacionados con las funciones (𝜑, 𝜓)-armónicas que generalizan los 

resultados que se tienen para funciones más conocidas: el problema �̅� y el Teorema de Plemelj- 

Privalov. 

Palabras clave: Análisis de Clifford, Operador integral singular, Clases de Lipschitz de orden 

superior, problema �̅�. 

Introducción 

Esta participación en el Congreso de Estudiantes de Posgrado está basada en el artículo ‘’Singular 

integral operators and a �̅�-problem for (𝜑, 𝜓)-harmonic functions’’, recientemente publicado en la 

prestigiosa revista de primer cuartil Analysis and Mathematical Physics 

(https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13324-021-00590-5). Debido la extensión de 26 

páginas del artículo original, en este documento solo aparecerá un resumen de los resultados 

obtenidos y se omitirán las extensas demostraciones que llevan a los mismos. 

Una generalización elegante de la teoría de funciones holomorfas en el plano complejo a mayor 

dimensión es el Análisis Clifford, que trata el estudio las funciones que anulan al operador de Dirac, 

que representa una generalización de mayor dimensión del operador de Cauchy–Riemann complejo. 

En este trabajo la atención se centra en la teoría de funciones (𝜑, 𝜓)-armónicas, asociadas a una 

generalización del operador de Laplace con el uso de dos bases ortogonales arbitrarias de ℝ𝑚. 

Metodología: 

Esta investigación estuvo centrada en realizar dos demostraciones que usan el método inductivo, el 

cual, como se conoce, utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones. 

 

Resultados o Avances 

Para iniciar se explicarán brevemente elementos básicos de las álgebras de Clifford y el análisis de 

Clifford. Todo lo que en este epígrafe se expondrá puede ser verificado en [1, 3, 5, 9]. 

El álgebra de Clifford, denotada ℝ0,m, es un álgebra real de dimensión 2𝑚 generada por 𝑒1, 𝑒2,… . , 𝑒𝑚  
de acuerdo a las reglas de multiplicación 𝑒𝑖𝑒𝑗 + 𝑒𝑗𝑒𝑖 = −2𝛿𝑖,𝑗, donde 2𝛿𝑖,𝑗 es el símbolo de 

Kronecker. Los elementos del álgebra ℝ0,m tienen una representación única de la forma 𝑎 =
∑ 𝑎𝐴𝐴⊆{1,2,…,𝑚} 𝑒𝐴, donde 𝑎𝐴 ∈ ℝ y 𝑒𝐴 significa 𝑒ℎ1,𝑒ℎ2,… , 𝑒𝑘 para 𝐴 = {ℎ1, … , ℎ𝑘}. Además, se 

define el espacio 𝑅0.𝑚
(𝑘)

, cuyos elementos son llamados 𝑘 -vectores, (0 ≤  𝑘 ≤  𝑚), como 

mailto:jose.luis.serrano.999@gmail.com
mailto:juanboryreyes@yahoo.com
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13324-021-00590-5
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𝑅0.𝑚
(𝑘)

:=  ( 𝑠𝑝𝑎𝑛ℝ𝑒𝐴 ∶  |𝐴| =  𝑘), con su correspondiente operador proyección [ ]𝑘  ∶  ℝ0.𝑚
  →  𝑅0.𝑚

(𝑘)
. 

Suponga que Ω ⊂ ℝ𝑚 es un dominio de Jordan, con una frontera compacta Γ, que descompone ℝ𝑚 

en dos dominios, uno interior y otro exterior denotado por Ω+ y Ω−  respectivamente. A partir de aquí 

se asumirá Γ suficientemente suave. Se tratarán funciones 𝑢: Ω ⟶ ℝ0,m, que pueden expresarse como 

𝑢(𝑥) = ∑ 𝑢𝐴(𝑥)𝐴 𝑒𝐴, 𝑢𝐴 con valores reales. Propiedades como continuidad, diferenciabilidad e 

integrabilidad se definen a través de estas coordenadas. Sea un conjunto ordenado 𝜓:= {𝜓1, … , 𝜓𝑚}, 

con 𝜓𝑖 ∈ ℝ𝑚. En el conjunto 𝐶1(Ω,ℝ0,m) se define el operador de Dirac generalizado por:  𝜓𝜕 ≔

𝜓1𝜕𝑥1 + 𝜓
2𝜕𝑥2 +⋯+𝜓

𝑚𝜕𝑥m. Para el caso particular de la base canónica de ℝ𝑚, el anterior se 

convierte en el operador de Dirac usual. Sea ∆𝑚 el operador de Laplace 𝑚-dimensional. Es fácil ver 

que la igualdad 𝜑𝜕 𝜓𝜕 = −∆𝑚 se alcanza si y solo si 𝜓𝑖𝜓𝑗 + 𝜓𝑗𝜓𝑖 = −2𝛿𝑖,𝑗, (𝑖, 𝑗 =  1,2, . . . 𝑚). Es 

claro que esto ocurre si y solo si 𝜓 es una base ortonormal de ℝ𝑚. En este caso se dice que 𝜓 es un 

conjunto estructural. Las soluciones de  𝜓𝜕𝑢 = 0 son llamadas funciones 𝜓 –hiperholomorfas. La 

solución fundamental del operador  𝜓𝜕 es dada por 𝐾𝜓(𝑥) =
−𝑥𝜓

𝜎𝑚|𝑥|
𝑚, donde 𝑥𝜓 = ∑ 𝑥𝑖𝜓

𝑖𝑚
𝑖=1  y 𝜎𝑚 

denota el área de la esfera unitaria de ℝ𝑚. Esta es una importante función llamada núcleo de Cauchy 

y su expresión se obtiene a través de la solución fundamental del laplaciano. Además se definen 𝑛𝜓 =

∑ 𝑛𝑖(𝑦)𝜓
𝑖𝑚

𝑖=1 , siendo 𝑛𝑖(𝑦) la 𝑖-ésima componente del vector normal unitario en 𝑦 y dos importantes 

operadores integrales: la transformada de Cauchy 𝐶𝜓𝑢(𝑥) = ∫ 𝐾𝜓(𝑦 − 𝑥)
 

Γ
𝑛𝜓𝑢(𝑦)𝑑𝑦, que 

representa una función 𝜓-hiperholomorfa en ℝ𝑚 ∖ Γ y el operador de Teodorescu 𝑇𝜓𝑢(𝑥) =

−∫ 𝐾𝜓(𝑦 − 𝑥)
 

Ω
 𝜓𝜕𝑢(𝑦)𝑑𝑦. La siguiente ecuación en derivadas parciales de segundo orden surge de 

manera natural de la consideración de dos conjuntos estructurales sets 𝜑 y 𝜓, i.e. la ecuación 

generalizada de Laplace 𝜑𝜕 𝜓𝜕 = 0. Las soluciones de esta última serán llamadas funciones (𝜑, 𝜓)-

armónicas. El espacio de todas las funciones (𝜑, 𝜓)-armónicas en ℝ𝑚 se denotará 𝐻𝜑,𝜓(Ω,ℝ0,m). Es 

fácil ver que si 𝜑 = 𝜓, la clase 𝐻𝜑,𝜓(Ω,ℝ0,m) coincide con el espacio de funciones armónicas 

𝐻 (Ω,ℝ0,m) en Ω, lo que justifica el nombre dado a las funciones de 𝐻𝜑,𝜓(Ω,ℝ0,m). Para obtener la 

solución fundamental del operador  𝜑𝜕 𝜓𝜕 es suficiente aplicar el operador  𝜓𝜕 𝜑𝜕 a la solución 

fundamental del operador laplaciano al cuadrado (∆𝑚
2 ), de lo que se obtiene 

𝐾𝜑𝜓(𝑥) =
(2 −𝑚)|𝑥|−𝑚𝑥𝜓𝑥𝜑 + |𝑥|

2−𝑚∑ 𝜓𝑖𝜑𝑖
𝑚
𝑖=1

2𝜎𝑚(2 − 𝑚)
 

Las clases de Lipschitz de orden superior 𝐿𝑖𝑝(𝑘 + 𝛼, 𝛤) consisten en las colecciones de funciones de 

valores reales continuas 𝒇 ∶=  {𝑓(𝑗), |𝑗| ≤  𝑘} definidas en 𝛤 y que satisfagan las condiciones de 

compatibilidad  

 |𝑓(𝑗)(𝑥) − ∑
𝑓(𝑗+𝑙)(𝑦)

𝑙!
|𝑗+𝑙|≤𝑘

(𝑥 −  𝑦)𝑙| =  𝑂( |𝑥 −  𝑦|𝑘+𝛼−|𝑗|), 𝑥, 𝑦 ∈  𝛤, |𝑗|  ≤  𝑘.           

Como las clases de Lipschitz para funciones con valores en ℝ0,m se definen a través de sus 

componentes, se continuará escribiendo 𝐿𝑖𝑝(𝑘 +  𝛼, 𝛤) para el caso cliffordiano. A partir de ahora, 

se trabajará solo con 𝑘 =  1, que es el caso que se aplicará en secciones posteriores. 

Definición: Para 𝐼 =  {0,1,3,4}, se define R±4
(𝑘)

≔ ∑ R0,𝑚
(𝑘−4+2𝑗) 

j∈I . Sean 𝑢 y 𝑣 funciones definidas en 
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Ω y tales que para todo 𝑥 ∈  Ω se tenga 𝑢(𝑥)  ∈  R0,𝑚
(𝑘)

 y 𝑣(𝑥)  ∈ R±4
(𝑘)

 . Se dice que 𝑢 y 𝑣 son (𝜑, 𝜓)-

conjugadas si [𝑢(𝑥)  +  𝑣(𝑥)]  ∈  𝐻𝜑,𝜓(Ω,ℝ0,m).  

Teorema 3 (Teorema de Whitney): Sea 𝑢 =  { 𝑢(𝑗) , |𝑗|  ≤  1} una colección con valores en ℝ0,m de 

la clase 𝐿𝑖𝑝(1 +  𝛼, 𝛤). Entonces, existe una función continua �̃� con valores en ℝ0,m de soporte 

compacto que satisface 

(𝑖) 𝑢 ̃|𝛤 = 𝑢
(0), 𝜕(𝑗) 𝑢 ̃|𝛤 = 𝑢

(𝑗), |𝑗| = 1,                                     (𝑖𝑖) 𝑢 ̃ ∈  𝐶∞(ℝ𝑚 ∖ Γ),  

(𝑖𝑖𝑖)|𝜕𝑗  𝑢 ̃(𝑥)| ≤ 𝑐 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, Γ)𝛼−1, |𝑗|  =  2, 𝑥 ∈ ℝ𝑚 ∖ Γ    

Una Generalización del Teorema de Plemelj-Privalov 

El llamado Teorema de Plemelj-Privalov surge a partir de los trabajos aparentemente independientes 

de Josip Plemelj e I.I. Privalov en la primera mitad del siglo XX. El teorema es clásico en el Análisis 

Complejo y plantea: Sea 𝜙(𝑡) =
1

𝜋𝑖
∫
𝜑(𝜏) 𝑑𝜏

𝜏−𝑡

 

𝐿
, 𝑡 ∈ 𝐿, donde L es una curva cerrada suave y 𝜑(𝜏) 

satisface la condición de Hölder con exponente 𝛼,  0 < 𝛼 < 1. Entonces  𝜙(𝑡) también satisface la 

condición de Hölder con exponente 𝛼. El Teorema de Plemelj-Privalov también ha sido extendido en 

el Análisis de Clifford para funciones de la clase de Lipschitz y operadores singulares asociados a la 

teoría de funciones polimonogénicas, por ejemplo, en [4]. El primero de los dos resultados principales 

es una generalización de este teorema con el uso de un operador singular asociado a las funciones 
(𝜑, 𝜓)-armónicas, que puede verse también como la extensión del resultado probado en [4] para la 

clase 𝐿𝑖𝑝(1 +  𝛼, 𝛤). 

Se introducen ahora las notaciones Ψ1 = 𝜓,Ψ2 = (𝜑, 𝜓) y 

𝐾Γ[𝑓](𝑥) ≔ 
Ψ1

 ∫𝐾Ψ1

 

Γ

(𝜍 − 𝑥)𝑛𝜓(𝜍)𝑓(𝜍)𝑑𝜍,          𝑥 ∉ Γ, 

𝐾Γ[𝑓](𝑥) ≔ 
Ψ2

 ∫𝐾Ψ2

 

Γ

(𝜍 − 𝑥)𝑛𝜑(𝜍)𝑓(𝜍)𝑑𝜍,          𝑥 ∉ Γ, 

con 𝐾Ψ2 = 𝐾𝜑𝜓. 

Además, se pueden definir, con ayuda del Teorema de Whitney, para 𝒇 ∈ 𝐿𝑖𝑝(1 +  𝛼, 𝛤) 

𝑆𝜑𝜓[𝒇](𝑧) ≔ 
(𝑗) ∑ (−1)𝑖−1

2

𝑖=1
∫𝐾Ψ𝑖

 

Γ

(𝜍 − 𝑧)𝑛Ψ𝑖(𝜍) 𝜕 
Ψ𝑖−1

[𝑅(𝜍, 𝑧)]𝑑𝜍 + 𝒇(𝑧)𝑑𝜍, 𝑧 ∈  Γ, 

0 ≤ |𝑗| ≤ 𝑚. 

La mencionada y ya publicada generalización del teorema mencionado que se obtuvo, cuya 

extensa demostración se omite por razones de espacio, toma la forma siguiente: 

Teorema 4: Sea 𝒇 ∈ 𝐿𝑖𝑝(1 +  𝛼, 𝛤). Entonces 
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{ 𝑆𝜑𝜓[𝒇] 
(𝑗) : 0 ≤ |𝑗| ≤ 𝑚} ∈ 𝐿𝑖𝑝(1 +  𝛼, 𝛤). 

El problema �̅� para funciones (𝝋,𝝍)-armónicas 

La teoría clásica asociada a los problemas �̅� es bien conocida, puede verse en [6]. Su estudio y 

discusiones en diferentes contextos han sido desarrollados debido a si importancia teórica y 

aplicaciones prácticas en física, como puede verse en [2, 7, 8]. Para profundizar en este resultado y 

su demostración se recomienda nuevamente consultar el mencionado artículo donde se publicaron los 

resultados de esta investigación. 

Teorema 5: Sea 𝐺 ∈ ∑ 𝑅0,𝑚
(𝑘−4+2𝑗)

, 𝑔𝑖 = [𝐺]𝑘−4+2𝑖
3
𝑗=1  para 1 ≤  𝑖 ≤  3 y sea el operador 

𝑆: 𝐶0(Ω; ∑ 𝑅0,𝑚
(𝑘−4+2𝑗)

3

𝑗=1
) → 𝐶2(Ω; ∑ 𝑅0,𝑚

(𝑘)
3

𝑗=1
) 

                                   𝑆 ≔ 𝑇⋀⋀𝑔1 + 𝑇∙
⋀𝑔2 + 𝑇∙∙

 𝑔3. 

El problema de encontrar una función 𝑓, 𝑘-vectorial, que satisfaga las condiciones 𝜕−
𝜑𝜕−

𝜓𝑓 =

𝑔1, 𝜕±
𝜑𝜓
𝑓 = 𝑔2, 𝜕+

𝜑
𝜕+
𝜓
𝑓 = 𝑔3, tiene una solución si y solo si 

𝑝: 𝐶0(Ω; ∑ 𝑅0,𝑚
(𝑘−4+2𝑗)

3

𝑗=1
) → 𝐶2(Ω; ∑ 𝑅±4

(𝑘)
3

𝑗=1
) 

                                   𝑝 ≔ 𝑇∙∙
 (𝑔1 + 𝑔2) + 𝑇⋀⋀(𝑔2 + 𝑔3) + +𝑇∙

⋀(𝑔1 + 𝑔3). 

(A) es idénticamente cero, (B) o tiene una función (𝜑, 𝜓)-conjugada. Para cada caso, la solución 

general es dada por: (A∗) 𝑓 =  𝑆 +  [𝐷]𝑘  +  𝐻, donde 𝐻 es una función  𝑘-vectorial (𝜑, 𝜓)-
armónica arbitraria y [𝐷]𝑘 es la parte 𝑘-vectorial de cualquier función (𝜑, 𝜓)-armónica 𝐷 que 

satisfaga [𝐷]𝑘−4 + [𝐷]𝑘−2+[𝐷]𝑘+2 + [𝐷]𝑘+4 = 0 o (B∗) 𝑓 =  𝑆 + 𝐻𝑇  +  𝐻, donde 𝐻𝑇 es la 

(𝜑, 𝜓)-conjugada de −𝑝 y 𝐻 es una función  𝑘-vectorial (𝜑, 𝜓)-armónica arbitraria. 

Conclusiones: 

Se resolvieron dos problemas que generalizan problemas clásicos de las teorías de funciones de gran 

importancia como son las armónicas y las holomorfas.  
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Resumen 

Las soluciones de la ecuación sándwich 𝜕𝜙[𝑓]𝜕𝜓 = 0, donde 𝜕𝜙 denota el operador de Dirac con 

respecto a un conjunto estructural 𝜙, son referenciadas como funciones (𝜙, 𝜓)-inframonogénicas y 

generalizan a las importantes funciones inframonogénicas. En este trabajo se arriba a una nueva 

fórmula integral de representación para tales funciones como también para transformadas 

multidimensionales de Ahlfors-Beurling construidas con dos bases ortonormales diferentes de ℝ𝑚. 

Además, se establecen condiciones suficientes para la solubilidad de un problema de salto para el 

sistema 𝜕𝜙[𝑓]𝜕𝜓 = 0 en dominios con frontera fractal.  

 

Palabras clave: Análisis de Clifford, conjuntos estructurales, funciones inframonogénicas, Π-

operadores. 

 

Introducción 

Las funciones inframonogénicas son las soluciones de la ecuación diferencial parcial de segundo 

orden 𝜕[𝑓]𝜕 = 0, donde 

𝜕 ≔ 𝑒1𝜕𝑥1 + 𝑒2𝜕𝑥2 +⋯+ 𝑒𝑚𝜕𝑥𝑚 , 

denota el clásico operador de Dirac en ℝ𝑚 construido con los generadores {𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑚} del álgebra 

real de Clifford ℝ0,𝑚 (Gürlebeck, K. & Sproessig, W, 1990). Tales funciones son originalmente 

introducidas por Malonek et al. (2010), donde una descomposición de Fischer para polinomios 

homogéneos en términos de polinomios inframonogénicos fue descubierta. Los mismos autores 

también probaron un teorema de extensión de Cauchy-Kowalevsky para estas funciones (Malonek et 

al., 2011). Estudios recientes de las funciones inframonogénicas e interesantes conexiones y 

aplicaciones de estas en algunos tópicos de la Teoría de Elasticidad Lineal pueden encontrarse en 

Moreno García et al. (2017), Moreno García et al. (2018), y Moreno García et al. (2020). Existiendo 

así serias razones para el porqué del interés de matemáticos, ingenieros y físicos.  

Sea 𝜓 = {𝜓1, 𝜓2, . . . , 𝜓𝑚} ⊂ ℝ𝑚. En la clase de funciones 𝐶1(Ω,ℝ0,𝑚), donde Ω es un dominio de 

Jordan de ℝ𝑚, se definen respectivamente los operadores de Dirac por la izquierda y por la de derecha 

como:  

 

𝜕𝜓[𝑓] =∑𝜓𝑖
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
 ,

𝑚

𝑖=1

    [𝑓]𝜕𝜓 =∑
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
𝜓𝑖

𝑚

𝑖=1

. 
  

          (1) 

Si Δ es el operador de Laplace m-dimensional. Es fácil probar que las igualdades  

−𝜕𝜓𝜕𝜓[𝑓] = −[𝑓]𝜕𝜓𝜕𝜓 = Δ           (2) 
 

son ciertas si y solo si 𝜓𝑖𝜓𝑗 + 𝜓𝑗𝜓𝑖 = −2𝛿𝑖,𝑗, donde 𝛿𝑖,𝑗 denota el delta de Kronecker. Note que la 

factorización en (2) se tiene si y solo si 𝜓 representa una base ortonormal de ℝ𝑚. Un conjunto  𝜓 

con esta propiedad es llamado conjunto estructural. Nõno (1986) fue uno de los primeros que estudia 

estas generalizaciones. El término conjunto estructural se utiliza por vez primera relacionado al 

Análisis Cuaterniónico en los trabajos de Mitelman & Shapiro (1995) y Shapiro & Vasilevski (1998). 

mailto:danielalfonso950105@gmail.com
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Las funciones que anulan a dichos operadores de Dirac se conocen como funciones 𝜓-

hiperholomorfas y poseen un rol esencial en el establecimiento de nuevas representaciones para 

soluciones generales del sistema de Lamé-Navier en Teoría de la Elasticidad. Acorde a todo lo antes 

mencionado es motivador estudiar la ecuación sándwich generalizada 𝜕𝜙[𝑓]𝜕𝜓 = 0, obtenida por el 

uso de dos bases ortonormales 𝜙,𝜓. Las soluciones de esta ecuación son conocidas como funciones 

(𝜙, 𝜓)-inframonogénicas (Alfonso Santiesteban et al., 2021) y son una extensión de las hoy 

conocidas funciones inframonogénicas. Nuestro principal objetivo es obtener una fórmula de Borel-

Pompeiu, y por ende una representación integral de Cauchy, para tales funciones. También arribamos 

a algunas interesantes relaciones entre nuestro trabajo y un Π-operador generalizado (transformada 

de Ahlfors-Beurling) introducido por Abreu Blaya et al. (2016). Finalizamos con una aplicación de 

un operador de Teodorescu generalizado para resolver problemas de frontera para funciones (𝜙, 𝜓)-
inframonogénicas en dominios fractales.    

 

Preliminares y algunos resultados auxiliares 

     Sea 𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑚 la base ortonormal canónica de ℝ𝑚, sujeta a las relaciones multiplicativas: 𝑒𝑖
2 =

−1, 𝑒𝑖𝑒𝑗 = −𝑒𝑗𝑒𝑖, 𝑖, 𝑗 = 1,2,… ,𝑚, 𝑖 < 𝑗. Luego el espacio Euclidiano ℝ𝑚 está sumergido en el 

álgebra de Clifford ℝ0,𝑚 generada por 𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑚 dentro del cuerpo de los números reales. 

Cualquier elemento 𝑎 ∈ ℝ0,𝑚 puede ser escrito como 𝑎 = ∑ 𝑎𝐴𝑒𝐴𝐴 , donde 𝑎𝐴 son constantes reales y 

𝐴 recorre todos los posibles conjuntos ordenados 𝐴 = {1 ≤ 𝑖1 < ⋯ < 𝑖𝑘 ≤ 𝑖𝑚} o 𝐴 = ∅, y 𝑒𝐴 =
𝑒𝑖1𝑒𝑖2 …𝑒𝑖𝑘 . Note que entonces cualquier 𝑎 ∈ ℝ0,𝑚 se puede escribir de forma única como 𝑎 =

[𝑎]0 + [𝑎]1 +⋯+ [𝑎]𝑚, donde [⋅]𝑘 denota la proyección de ℝ0,𝑚en  ℝ0,𝑚
(𝑘)

. Aquí ℝ0,𝑚
(𝑘)

 denota el 

subespacio de k-vectores definido por  

ℝ0,𝑚
(𝑘)

= spanℝ(𝑒𝐴: |𝐴| = 𝑘).           (3) 

Es costumbre identificar a ℝ con ℝ0,𝑚
(0)

, los conocidos escalares en ℝ0,𝑚 y ℝ𝑚 con ℝ0,𝑚
(1) ≅ ℝ𝑚, el 

conjunto de vectores. Los elementos en ℝ0,𝑚
(2)

 son llamados bivectores, mientras que los elementos en 

ℝ0,𝑚
(𝑚)

 son nombrados pseudoescalares. La conjugación en ℝ0,𝑚 es definida como el anti-

automorfismo 𝑎 → 𝑎 para el cual 𝑒𝑖 = −𝑒𝑖. Una norma ||. || sobre ℝ0,𝑚 es definida por ||𝑎||2 =
𝑆𝑐[𝑎𝑎] para 𝑎 ∈ ℝ0,𝑚. Observemos que para 𝑥 ∈ ℝ𝑚 tenemos ||𝑥|| = |𝑥|, la usual norma Euclidiana. 

Consideraremos funciones definidas sobre subconjuntos de ℝ𝑚 y que toman valores en ℝ0,𝑚. Estas 

funciones pueden ser escritas como 𝑓 = ∑ 𝑓𝐴𝑒𝐴𝐴 , donde 𝑓𝐴 son funciones que toman valores reales. 

Las nociones de continuidad, diferenciabilidad e integrabilidad de una función 𝑓 que toma valores en 

ℝ0,𝑚 tienen el usual significado a cada componente. El clásico operador de Dirac se define como 

𝜕 ≔ 𝑒1𝜕𝑥1 + 𝑒2𝜕𝑥2 +…+ 𝑒𝑚𝜕𝑥𝑚 , 

y es el principal causante del Análisis de Clifford (Gürlebeck, K. & Sproessig, W, 1990). Una función 

que toma valores en ℝ0,𝑚, definida y diferenciable en un abierto Ω de ℝ𝑚, es llamada monogénica 

por la derecha (monogénica por la izquierda) si 𝜕𝑓 = 0 (𝑓𝜕 = 0) en Ω (Brackx et al., 1982; Delanghe 

et al., 2001; Gürlebeck, 1998; Gürlebeck et al., 1999; Krausshar et al., 2001; Liu & Hong, 2018). 

Acorde a los operadores de Dirac generalizados definidos en (1), se introducen las funciones  𝜓-

hiperholomorfas (por la izquierda o derecha respectivamente) como aquellas funciones que 

pertenecen a 𝐾𝑒𝑟[𝜕𝜓(. )] o 𝐾𝑒𝑟[(. )𝜕𝜓] (Abreu et al., 2016, 2017; Gürlebeck & Nguyen, 2014, 2015; 

Nguyen, 2015).  Introduciremos para nuestro trabajo la clase de funciones de nuestro estudio como 

ℑ𝜙,𝜓(Ω) = {f ∈ C2(Ω): 𝜕𝜙[𝑓]𝜕𝜓 = 0} .           (4) 

Es fácil ver que estas funciones violan el principio del módulo máximo. Se pueden construir 

polinomios (𝜙, 𝜓)-inframonogénicos sobre dominios elipsoidales tales que en la frontera se anulan. 

Una peculiar propiedad de este tipo de funciones, que también la poseen las famosas funciones 
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armónicas, es la siguiente: 

Proposición 1. Una función 𝑓 es (𝜓, 𝜓)-inframonogénica en Ω si y solo si cada componente k-

vectorial [𝑓]𝑘, 0 ≤ 𝑘 ≤ 3, es (𝜓, 𝜓)-inframonogénica en Ω.   

    Sin embargo, esta propiedad no es válida en general para conjuntos estructurales distintos. Como 

un simple contraejemplo tomemos la función ℎ(𝑥) = (−
1

2
𝑥1
2 −

1

2
𝑥2
2 − √2𝑥1𝑥2 + 𝑥3

2) 𝑒1𝑒2𝑒3 +

𝑥3
2𝑒2 y sean 𝜙 = {𝑒1, 𝑒3, 𝑒2} , 𝜓 = {

√2

2
(𝑒1 + 𝑒3),

√2

2
(𝑒1 − 𝑒3), 𝑒2} dos conjuntos estructurales de ℝ3. 

Por cálculos directos es fácil comprobar que 𝜕𝜙[𝑔]𝜕𝜓 = 0, mientras que 𝜕𝜙[𝑔]1𝜕
𝜓 = −2𝑒2 ≠ 0 y 

𝜕𝜙[𝑔]3𝜕
𝜓 = 2𝑒2 ≠ 0. 

      La solución fundamental de 𝜕𝜓 es dada por 𝐾𝜓(𝑥) = 𝜕
𝜓[𝐸1(𝑥)], donde 𝐸1es la solución 

fundamental del Laplaciano m-dimensional. Los núcleos de Cauchy generan los siguientes dos 

operadores integrales (Τ𝜓
𝑙 𝑔)(𝑥) = −∫ 𝐾𝜓(Ω

𝑦 − 𝑥)𝑔(𝑦)𝑑𝑉(𝑦) y (∁𝜙,𝜓
𝑙 𝑔)(𝑥)∫ 𝐾𝜙 (𝑦 −Γ

𝑥)𝑛𝜓 (𝑦)𝑔 (𝑦)𝑑𝑆 (𝑦),   𝑥 ∉ Γ. El teorema de Stokes convenientemente usado conecta estas 

transformadas de Teodorescu y de Cauchy con una transformada multidimensional de Ahlfors-

Beurling formada como Π𝜙,𝜓
𝑙 = 𝜕𝜙[Τ𝜓

𝑙 ]. Introduciremos los siguientes nuevos operadores: 

(∁𝜙,𝜓
0 𝑔)(𝑥) = ∫ 𝐾𝜙(𝑦 − 𝑥

Γ

)𝑛𝜙 (𝑦)𝑔 (𝑦) (𝑦𝜓 − 𝑥𝜓)𝑑𝑆(𝑦) 
          (5) 
 

(∁𝜙,𝜓
1 𝑔)(𝑥) =∑𝜙𝑖[∫ 𝐸1(𝑦 − 𝑥

Γ

)𝑛𝜙 (𝑦) 𝑔 (𝑦) 𝑑𝑆(𝑦)]

𝑚

𝑖=1

𝜓𝑖 
          (6) 
 

(Τ𝜙,𝜓
0 𝑔)(𝑥) = −∫ 𝐾𝜙(𝑦 − 𝑥

Ω

)𝑔 (𝑦) (𝑦𝜓 − 𝑥𝜓)𝑑𝑉(𝑦) 
          (7) 
 

(Τ𝜙,𝜓
1 𝑔)(𝑥) = −∑𝜙𝑖[∫ 𝐸1(𝑦 − 𝑥

Ω

)𝑔 (𝑦)𝑑𝑉(𝑦)]

𝑚

𝑖=1

𝜓𝑖 . 
          (8) 
 

A partir de estos formamos los dos siguientes: ∁𝜙,𝜓
𝑖,𝑟 𝑔 =

1

2
(∁𝜙,𝜓
0 𝑔 + ∁𝜙,𝜓

1 𝑔), Τ𝜙,𝜓
𝑖,𝑟 𝑔 =

1

2
(Τ𝜙,𝜓

0 𝑔 +

Τ𝜙,𝜓
1 𝑔). El primero de estos se concibe como una transformada de Cauchy (𝜙, 𝜓)-inframonogénica 

mientras que el segundo representa una generalización del operador de Teodorescu. 

 

Resultados principales 

Se mostrarán a continuación algunos resultados principales de la investigación debido a limitarnos a 

la norma establecida del evento. Para más información consultar Alfonso Santiesteban et al. (2021). 

Teorema 1. (Fórmula de Borel-Pompeiu). Sea 𝑓 ∈ 𝐶2(Ω ∪ Γ). Entonces en Ω se tiene que 

𝑓(𝑥) = (∁𝜓
𝑟 𝑓)(𝑥) + (∁𝜙,𝜓

𝑖,𝑟 [𝑓]𝜕𝜓)(𝑥) + (Τ𝜙,𝜓
𝑖,𝑟 𝜕𝜙[𝑓]𝜕𝜓)(𝑥).           (9) 

 
Corolario 1. (Fórmula integral de Cauchy para funciones (𝜙, 𝜓)-inframonogénicas). Sea 𝑓 ∈
𝐶2(Ω) ∩ 𝐶1(Ω ∪ Γ) una función (𝜙, 𝜓)-inframonogénica en Ω, entonces esta puede ser representada 

como    

𝑓(𝑥) = (∁𝜓
𝑟 𝑓)(𝑥) + (∁𝜙,𝜓

𝑖,𝑟 [𝑓]𝜕𝜓)(𝑥), 𝑥 ∈ Ω.           (10) 
 

El Π-operador complejo es muy utilizado en Análisis Complejo en la teoría de mapeos 

cuasiconformes en el plano. Este operador fuertemente singular se comporta isométrico sobre 𝐿2(Ω) 
y en el sentido de distribuciones ΠΩ[𝜕𝑧ℎ(𝑧)] = 𝜕𝑧ℎ(𝑧) (Gürlebeck, 1998; Gürlebeck & Kähler, 

1999). El operador Π𝜙,𝜓
𝑟  puede ser considerado como una generalización multidimensional de  ΠΩ y 



 

42 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

muchas de sus propiedades de invertibilidad y mapeo son descritas por Abre Blaya et al. (2016). En 

nuestro contexto, este operador tiene la importante característica de que mapea ℑ𝜙,𝜓(Ω) sobre 

ℑ𝜙,𝜙(Ω). Una generalización de las conocidas fórmulas de Borel-Pompeiu son las que se muestran a 

continuación: 

Teorema 2. Sea  𝑓 ∈ 𝐶2(Ω ∪ Γ), entonces   

Π𝜙,𝜓
𝑟 [𝑓](𝑥) = (∁𝜙.𝜓

𝑟 𝑓)(𝑥) + (∁𝜙,𝜙
𝑖,𝑟 [𝑓]𝜕𝜓)(𝑥) + (Τ𝜙,𝜙

𝑖,𝑟 𝜕𝜙[𝑓]𝜕𝜓)(𝑥).           (11) 
 

Observe como cuando la función es (𝜙, 𝜓)-inframonogénica entonces se obtiene una representación 

de esta transformada de Ahlfors-Beurling solo mediante integrales de superficie. Por tanto, solo basta 

conocer los valores de la función y de sus derivadas en la frontera del dominio para conocer la 

transformada en todo el dominio. 

A continuación, mostraremos el resultado principal relacionado a un problema de salto cuando el 

dominio se considera fractal, cuya técnica es basada en la que utilizada por Kats (1983) en sus 

investigaciones. 

Teorema 3. (Condiciones suficientes para problema del salto en dominios fractales). Sea 𝑓 ∈

𝐿𝑖𝑝(1 + 𝜈, Γ) y sea  Γ 𝑑-sumable con 𝜈 >
𝑑

𝑚
. Entonces el problema de salto 

𝜕𝜙[𝐹]𝜕𝜓 = 0 𝑥 ∈ Ω+ ∪ Ω−,

𝐹+(𝑥) − 𝐹−(𝑥) = 𝑓(𝑥) 𝑥 ∈ Γ,

[[𝐹]𝜕𝜓]
+
(𝑥) − [[𝐹]𝜕𝜓]

−
(𝑥) = ([𝑓]𝜕𝜓)(𝑥) 𝑥 ∈ Γ,

 

𝐹(∞) = ([𝐹]𝜕𝜓)(∞) = 0, 
tiene una solución dada por  

𝐹(𝑥) = 𝑓(𝑥)χΩ(𝑥) − Τ𝜙,𝜓
𝑖,𝑟 [𝜕𝜙[𝑓]𝜕𝜓](𝑥), 

donde χΩ denota la función característica de Ω.  

La unicidad del problema no se garantiza porque el Teorema de Painleve no es válido para tal nivel 

de generalidad. 
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Resumen 

En este proyecto, se proponen un conjunto de índices sintéticos socioeconómicos de los municipios 

del estado de Guerrero, obtenidos a partir de un análisis de componentes principales (ACP) utilizando 

un método robusto. Este proyecto se centra en realizar un análisis multivariado de los municipios del 

estado de Guerrero, considerando los distintos sectores del desarrollo socioeconómico: educativo, 

salud, vivienda, económico, entre otros. Se opta por usar un método de análisis de componentes 

robusto para evitar que la discrepancia que existe entre los datos obtenidos de los municipios 

proporcione resultados poco precisos. El método robusto que se utiliza en este trabajo es el ROBPCA, 

que combina dos ideas el ACP basado en una estimación de covarianzas robustas y en los estimadores 

de proyección. 

 

Palabras clave: ACP, ROBPCA, pobreza multidimensional, índices sintéticos. 

 

Introducción 

Proporcionar una calidad de vida decente a las personas ha sido un problema con el que la sociedad 

lleva enfrentándose mucho tiempo, actualmente las personas tienen muchas carencias tanto en el 

aspecto económico, social y educativo. México es uno de los países qué mayor problema tiene para 

combatir estas carencias que ocasiona que la mayor parte de la población se encuentre en estado de 

pobreza, en los últimos años México no ha logrado disminuir el nivel de pobreza en sus entidades 

federativas, entre ellas el estado de Guerrero siendo este uno de los estados con mayor porcentaje de 

la población en situación de marginación social, educativa, económica y en servicios públicos; 

ocasionando un estado de pobreza media y extrema. 

México es considerada como una de las sociedades más desiguales y con una gran cantidad población 

en condiciones de pobreza, según datos de Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 

UNICEF. Para hacerle frente a la pobreza y la desigualdad, es necesario comprenderla y estudiarla, 

la pobreza, hace distinción a la carencia de una población o individuo de no poder cubrir sus 

necesidades básicas (salud, alimentación, educación, etc.). 

Es el derecho de toda persona a estar protegido contra el hambre y la malnutrición, así como de contar 

con una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad que le permita su óptimo desarrollo 

y el crecimiento tanto físico como mental, dicho lo anterior es de suma importancia que todos 

podamos disfrutar de una vida plena y sana. 

Es importante aumentar los análisis o estudios sobre la marginación socioeconómica en que se 

encuentra la población del Estado de Guerrero, con la finalidad de tener un panorama más amplio 

sobre que carencias se necesitan combatir con urgencia en cada localidad. 

El estado de Guerrero tiene una superficie de 63,595.9 km2 lo que representa el 3.2% de la superficie 

del país, está dividido en 7 regiones (Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa 

Grande y Montaña) en las que se integran los 81 municipios. Resultados del Censo de Población y 

Viviendas (INEGI 2020) indican que su población asciende a 3,540,685 (Tres millones quinientos 

cuarenta mil seiscientos ochenta y cinco) habitantes. 

mailto:gustavo.cam.ngd@gmail.com
mailto:smb.0763@gmail.com
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Según el Informe de pobreza y evaluación 2020. Guerrero, CONEVAL “en 2015 los cinco municipios 

con mayor porcentaje de pobreza extrema fueron Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlamajalcingo 

del Monte, Alcozauca de Guerrero y Acatepec. Estos cinco municipios concentraban el 9.1% de la 

población del estado en esa situación”. En el 2020 el 66.4 % de la población se encuentra en situación 

de pobreza, 25.5 % en pobreza extrema y el 21.7 % en vulnerable por carencias sociales (CONEVAL, 

2020). 

En un estudio realizado en 2016 por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, concluye que la pobreza 

en guerrero no se disminuyó prácticamente nada en el periodo del 2010–2016, ocasionando que el 

Estado de Guerrero se posicionara en el tercer lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de la 

población en situación de pobreza y marginación socioeconómica. 

Con base a lo estudiado hasta el momento nos hemos dado a la tarea de plantear y resolver la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Qué municipios del estado de Guerrero tienen mayor marginación 

socioeconómica a partir de la información que proporciona por el INEGI 2020?, con la intención de 

brindar una respuesta se establecen los siguientes objetivos. 

 

Objetivos 

Como objetivo general se plantea lo siguiente: Construir índices socioeconómicos sintéticos de cada 

municipio del estado de Guerrero que exprese la información de varios indicadores socioeconómicos 

obtenidos en el Censo del INEGI 2020, sin tener mucha pérdida de información, con el fin de resolver 

el problema antes enunciado. 

A partir del objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar, filtrar y reagrupar la información contenida en el Censo de INEGI 2020, que se 

requiera para cumplir el objetivo general. 

2. Aplicar un análisis de componentes principales robusto (ROBPCA) a la información 

recabada. 

3. Realizar los índices sintéticos de marginación socioeconómica. 

4. Estudiar los resultados obtenidos y realizar un ranking de los municipios con mayor 

marginación socioeconómica. 

 

Metodología 

El desarrollo de este proyecto de investigación está fundamentado en el método cuantitativo y se hará 

uso de dos metodologías que se describen a continuación: 

1. Se hace uso de la metodología para la medición multidimensional de la pobreza definida por 

el CONEVAL y fundamentada en el artículo 36 de la LGDS, con el objetivo de recolectar la 

información que se necesita para definir cada indicador de marginación socioeconómica 

(económica, educación, espacios y servicios básicos de vivienda, servicios públicos). 

2. Metodología de Análisis de componentes principales robustos (ROBPCA), se hace uso de 

esta metodología para la obtención de los índices sintéticos socioeconómicos. Con el objetivo 

de resumir la mayor cantidad de información obtenida del Censo INEGI 2020 en cada uno 

de los indicadores sintéticos que se construirán, con esta metodología se busca que los 

resultados obtenidos no se vean afectados por valores atípicos en la información recabada. 

 

Resultados esperados 

Durante el desarrollo - conclusión de este proyecto de proyecto de investigación se espera contar con 

los siguientes resultados: 

1. Construcción de índices sintéticos de marginación socioeconómica que resuman los datos de 

interés obtenidos en el último Censo INEGI 2020. 

2. Listado de los municipios con mayor marginación socioeconómica en el estado de Guerrero. 

3. Detectar que tipo de marginación socioeconómica afecta más a cada municipio. 
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Resumen 

La economía de mexicana al igual que otros países, sea visto fuertemente afectada, tras el surgimiento 

de un nuevo virus (Covid-19). Por lo que muchos gobiernos decidieron tomar como medida 

preventiva para evitar el contagio ante una nueva enfermedad, el aislamiento (cuarentena), 

ocasionando, el cierre temporal y/o definitivo de varias empresas.  

En el presente trabajo se presenta un modelo de metodología Box-Jenkins para medir el impacto de 

la pandemia Covid-19, en los empleos de MiPymes, para analizar que tan fuerte es la relación entre 

las variables casos confirmados de Covid-19 y número de empleos.  

Por lo cual se utilizarán datos de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) INEGI.  

 

Palabras Claves: Empleo, Covid-19, modelos de enfoque Box-Jenkins.  

 

Introducción  

La economía es fuertemente afectada cuando se presenta una crisis o recesión económica, esto causa 

el incremento en la tasa de desempleo, y disminuye los ingresos económicos en las familias generando 

un mayor índice de pobreza por no poder cubrir las necesidades básicas en los hogares. Actualmente 

la crisis provocada por el Coronavirus ha causado el aumento en el desempleo mundial entre el 5.3 y 

24.7 millones de personas (Chaguay, 2020).  

 

Las enfermedades epidémicas causan grandes impactos negativos en la economía, principalmente el 

sector del turismo, donde las empresas aéreas caen hasta en un 80%, la tasa de ocupación en los 

hoteles llega a caer a menos del 10%, y en restaurantes, bares, plazas comerciales, clubes, parques, 

entre otros, se han encontrado vacíos en la mayoría del tiempo que presentan sus servicios a causa de 

epidemias (Monterrubio, 2010).  

 

La pandemia del coronavirus ha ocasionado grandes impactos en la salud y en la economía de todos 

los países, de los cuales algunos se han visto más afectados que otros. En el caso particular de México, 

en el segundo trimestre del 2019 la economía es uno de los sectores más afectado, después de la salud, 

en esta crisis.   
“Las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubican a México en 

los últimos años como uno de los que tiene las tasas de desempleo abierto más bajas entre los países de 

América Latina y el Caribe. Si calculamos el nivel de ocupación de acuerdo con el promedio que 

reportan las encuestas en México, el resultado en miles de personas indica que el desempleo abierto 

afecta actualmente a alrededor de 2.5 millones de personas, que en promedio arrojan las encuestas 

muestra una tendencia a ubicarse entre 3 y 5% de la PEA.” (Nápoles, 2011).  

De acuerdo con lo anterior, al realizar esta investigación se busca generar conocimiento sobre las 

consecuencias negativas en la economía mexicana a causa del COVID 19, por medio de la 

recopilación de artículos publicados sobre el tema, así como el análisis de datos de la encuesta 

nacional de ocupación y empleo del INEGI.  
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Objetivo general  

Análisis del empleo en la economía mexicana en el periodo 2005-2021. Objetivos específicos  

• Construcción de un modelo de series de tiempo bajo el enfoque de Box-Jenkins para el 

periodo 2005-2019.  

• Mediante el modelo medir el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el empleo en la 

economía mexicana.  

• Realizar un pronóstico del comportamiento del empleo en la economía mexicana para el año 

2022.  

De acuerdo con INEGI (2002) tiene la siguiente definición de empleo:  

”1) Se considerará como personas con empleo a todas las que tengan más de cierta edad especificada y 

estén dentro de las categorías siguientes:   

a) que estén trabajando; es decir, las personas que realizan algún trabajo remunerado durante un breve 

período especificado, ya sea durante una semana o un día.” (INEGI, 2002)  

Datos del Banco Mundial (2021) en su informe “Perspectivas de crecimiento mundial” la pobreza 

aumentará significativamente a causa de la pandemia COVID-19, estimando una cantidad de nuevos 

pobres que van desde los 119 millones a los 124 millones. Con relación a lo anterior el Banco Mundial 

asegura que por primera en 20 años esta pandemia, será la causante de que la pobreza sea mayor de 

manera muy importante.  

Gráfica 2. Número de personas que viven en pobreza extrema (Millones).  

  

 
Fuente: Banco Mundial (2021).  

Gráfica 3. Estimación de personas en pobreza extrema (Millones)  
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Fuente: Banco Mundial (2021).  

  

En las 2 gráficas anteriores se puede observar las proyecciones para el número de personas en 

millones que viven en pobreza extrema, en ambos casos se observa como de manera significativa el 

incremento de personas con situación de pobreza extrema para el año 2021 con relación a los años 

anteriores, y la causa de este incremento es la pandemia COVID-19.  

 

Metodología  

Este trabajo se divide en 3 etapas   

Recolección de información  

Durante este periodo se recolectarán datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE) 

INEGI para los años 2005-2021, los datos de la tasa de desempleo para los años 2018-2021.  

En este mismo proceso se analizará el comportamiento de la tasa de desempleos para los años 2018-

2021 para posteriormente realizar una correlación de Pearson, para determinar la relación entre las 

variables COVID (incremento de casos confirmados) y empleos (disminución en el número de 

empleos).  

 

Este trabajo se enfoca en las MiPymes, por lo que en la base de datos que se obtiene de INEGI se 

selecciona los empleos en empresas que pertenecen a esta categoría.  

Lo anterior para comprobar si el incremento en los casos confirmados de COVID tiene una 

correlación negativa con la disminución en el número de empleos y por lo tanto la tasa de desempleo 

se incrementa indicando un mayor numero de personas con pobreza.  

 

Construcción de un modelo  

En esta etapa se construye el modelo utilizando la metodología de Box-Jenkins, que sea capaz de 

medir el impacto de la pandemia COVID-19 con relación a los empleos de las empresas mexicanas. 

Durante esta misma etapa se obtendrán análisis preliminares para ver la eficacia del modelo y revisar 

si necesita adecuaciones, para mejorar la exactitud y precisión de los resultados.  

 

Análisis finales e interpretación de resultados   

Durante esta última etapa se analizarán y presentarán los resultados finales obtenidos,  
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Para concluir como fue el impacto entre las variables, número de empleos y número de casas 

confirmados de Covid-19, contestando a la pregunta de investigación  

¿En qué medida afecto la Pandemia del COVID-19 a los empleos de las empresas mexicanas?  

 

Metodología de INEGI  

Los datos que se utilizan para este proyecto son obtenidos bajo la metodología que INEGI tiene, 

garantizando la información de la situación ocupacional del país.  

Por medio de un proceso compuesto de varias etapas y pasos a seguir, los datos son obtenidos a través 

de una muestra representativa y estadísticamente representativa, al mismo tiempo se asegura que hay 

aleatoriedad, para que de los resultados obtenidos se pueda inferir en la población total.  

La confiabilidad de la información de la ENOE se sustenta en un diseño probabilístico, el cual 

garantiza, aún sin visitar todas las viviendas del país, la validez de la información para todo el universo 

de estudio.   

La información detallada sobre los métodos y proceso por los cuales se recolecta la información de 

la encuesta se encuentra en el manual, “Cómo se hace la ENOE Métodos y procedimientos”. 

Documento que está a disposición de cualquier usuario y en la que se encuentra la explicación de 

como interpretar toda la información de la encuesta  

Modelos de series de tiempo bajo el enfoque de Box- Jenkins   

De acuerdo con Villavicencio (2010), se le denomina serie de tiempo al conjunto de observaciones, 

medidos a través del tiempo, estos eventos deben tener un orden cronológico y estar espaciadas entre 

sí de manera uniforme.   

Díaz (2014), explica la metodología de Box-Jenkins como las técnicas desarrolladas para analizar 

procesos no estacionarios en series temporales, que tiene una estructura que comprende de 4 pasos:  

1.- Identificar el modelo, etapa en la que se analizan las observaciones y elegir el proceso 

ARIMA que mejor se ajuste según la información disponible.  

2.- Estimar, etapa en la que, de acuerdo con el paso anterior, se estiman parámetros con el 

modelo seleccionado.  

3.- Comprobación, etapa en la que son analizados los residuales del modelo para determinar 

si el modelo es adecuado.  

4.- Modelos alternativos, si en la etapa anterior se determina que el modelo no es adecuado, 

entonces es necesario aplicar otro modelo autorregresivo.   

 

Los 4 pasos se pueden repetir varias veces, esto hasta encontrar el modelo que mejor se ajuste a los 

datos con los que se cuente.   

 

Resultados esperados   

Se espera encontrar una correlación negativa para las variables: Número de casos confirmados y 

número de empleos en MiPymes.    

La serie de tiempo mostrara para el año 2019 el impacto negativo sobre el empleo en la economía 

mexicana.  

El pronóstico del comportamiento para el empleo mostrara in incremento nuevamente.  
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Resumen 

El presente trabajo se centra en la aplicación de una estrategia didáctica implementada en la unidad 

de aprendizaje de técnicas de conteo a través de la resolución de problemas, mediante el uso de 

herramientas grafico-visuales. 

Cuyo objetivo general fue conocer su eficacia vs el método de enseñanza tradicional. La 

implementación fue llevada a cabo con dos grupos de trabajo: Grupo Control y Grupo Experimental 

con alumnos del 6to semestre de la escuela CETIS# 116.  

Para poder determinar su efectividad se partió con una prueba de conocimientos cuyos datos 

obtenidos se analizaron y de acuerdo a su naturaleza se aplicó el estadístico no paramétrico U de 

Mann-Whitney, mediante el software estadístico SPSS se determinó con un p-valor de 0.8 menor que 

el nivel de significancia (5%), que el método de enseñanza utilizado si influyó sobre el rendimiento 

académico de los alumnos de la asignatura de Probabilidad y Estadística.   

 

Palabras claves: Técnicas de conteo, enseñanza, probabilidad.  

 

Introducción 

A lo largo del tiempo la probabilidad y la estadística han captado el interés de matemáticos, así como 

de investigadores y especialistas en el área de la didáctica y de la enseñanza, esto debido a la 

naturaleza de la materia y a los resultados obtenidos en diferentes trabajos de investigación. Por lo 

que, en la actualidad, la práctica docente requiere de una forma distinta de enseñar, que haga que el 

alumno piense y aprenda de una manera no tradicional. 

Para todos los que hemos estado frente a grupo impartiendo un curso de Probabilidad conocemos la 

dificultad que existe para su aprendizaje, lo cual se ha visto reflejado en las crecientes estadísticas de 

reprobación y de deserción. Existen varios factores que son la causa del fracaso consistente, diversos 

estudios que se tratan, que se discuten en congresos, foros, mesas redondas y por grupos de 

investigadores especializados tienen que ver con la comprensión por parte de sus estudiantes en los 

conceptos y fundamentos. 

Batanero (2005) presenta un estudio que analiza los distintos significados del concepto de 

probabilidad (intuitivo, Laplaciano, frecuencial, subjetivo y matemático) a través de la historia y su 

relación con los errores en que incurren los estudiantes al resolver problemas relacionados con el 

concepto de probabilidad. 

Sin embargo, la investigación didáctica viene señalando que los estudiantes tienen dificultades para 

lograr un aprendizaje con comprensión de los conceptos y procedimientos formales relacionados con 

el azar (Barragués y Guisasola, 2009). 

Comúnmente los estudiantes relacionan las matemáticas con números, formulas y se refieren a ello 

como complicado, difícil o desesperante a la hora de resolver problemas, lo que les hace crear 

paradigmas de que solo los más “inteligentes” pueden lograrlo. En este sentido se necesita una manera 

de estimular a los alumnos para poder desaparecer esas ideas erróneas. 

Estudios afirman que: “Los alumnos terminan su secundaria sin saber diferenciar una combinación 
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de una permutación. Esto en parte tiene que ver con el hecho que muchas veces no se abordan ciertas 

temáticas, aun estando dentro de los lineamientos curriculares” (Zapata, Quintero y Morales, 2010) 

incluso aun cuando la combinatoria está presente en varios grados del sistema educativo, los temas 

se abordan de forma procedimental y no conceptual (Zapata et al., 2010). 

La manera de enseñar de forma tradicional, ha trascendido por muchas décadas, de una manera 

exageradamente teórica, que, debido a la globalización en la sociedad actual, se ha requerido la 

creación y orientación a nuevos planes de estudio más cortos, menos académicos y más prácticos” 

(Laborí, 2008, p.6). Las nuevas técnicas pedagógicas presentan al profesor como facilitador lo que 

conlleva a que los alumnos vivan la experiencia del aprendizaje tomando el rol de actores y no siendo 

solamente espectadores como lo hacían anteriormente. 

Regularmente los alumnos llegan al nivel medio superior con deficiencias lo cual se refleja en una 

crisis de la educación reflejado en las evaluaciones educativas nacionales como internacionales, 

donde el nivel educativo en México se encuentra dentro de los niveles que se consideran insuficientes. 

Por tal, se exhorta a la comunidad docente a continuar innovando y experimentando nuevas 

propuestas que permitan plantear nuevos enfoques didácticos. Sacando provecho de las nuevas 

herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, siendo una manera más atractiva de aprender y 

permiten lograr un mejor éxito en el proceso de enseñanza- aprendizaje generando así nuevas 

generaciones de ciudadanos críticos y con capacidades para afrontar el mundo académico, social y 

laboral. 

 

Metodología 

De acuerdo a los documentos curriculares, la resolución de problemas es considerado como objetivo 

principal de la educación matemática y a la vez un instrumento didáctico ya que la reflexión de este 

ayuda a la construcción de los conceptos. Es por eso que se recomienda que esté integrado en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

El presente trabajo fue llevado en etapas, programando las 6 sesiones de 50 minutos cada día de 

acuerdo al horario permitido y establecido. Debe mencionarse que en todas las sesiones de trabajo se 

utilizó el apoyo del software matemático “MATHEMATICA” para facilitar las representaciones 

visuales de cada resultado y de esta manera propiciar en los alumnos una mejor percepción. 

En la primera etapa, hubo una pequeña presentación donde se mencionó el motivo del trabajo y la 

mecánica a realizar. Pasando a realizar una evaluación diagnostica “Pre Test” como punto de partida 

para emprender el proceso de enseñanza aprendizaje y así obtener información sobre el rendimiento, 

los saberes y competencias de los alumnos a efecto de que los nuevos conocimientos sean concebidos.  

Continuando con la actividad de apertura que consistió en una pequeña introducción de conceptos y 

definiciones de probabilidad como: eventos, espacio muestral, factorial de un número, diagramas de 

árbol, entre otros que ayudaron a mejorar y facilitar la comprensión de las técnicas de conteo.  

A través del uso de aspectos visuales y descriptivos como lo son las tablas y dibujos comenzó la 

puesta en escena. Cada técnica de conteo fue presentada mediante dos problemas, cada uno bajo un 

contexto muy familiar y explicado en un lenguaje verbal cotidiano para poder representar los eventos 

obtenidos. Cuyo logro esperado fue el de una mejor comprensión y fijación para la construcción de 

sus propios conceptos sin necesidad de recurrir a las definiciones formales matemáticas que vienen 

en el libro. 

 La siguiente etapa consistió en la presentación y explicación de cada concepto y expresión 

matemática por parte del docente, demostrando cómo llegar a ello y cómo aplicarlo, esto con el 

objetivo de “pulir” dichos constructos.  

La tercera etapa consistió en la resolución de problemas a realizar; puesto que esta tarea tuvo como 

logro la argumentación de cada proceso, los resultados y sus conclusiones. 

Una vez finalizada la presentación de las 6 técnicas de conteo que fueron: 

• Principio Aditivo 



 

54 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

• Principio multiplicativo 

• Permutaciones ordinarias (sin repetición) 

• Permutaciones “r” elementos, tomados de los “n” (todos distintos) 

• Muestreo con repetición 𝑛𝑘 

• Permutaciones de “n” elementos, formado por “k” Eventos con elementos 

indistinguibles en cada Evento respectivamente 

• Combinatoria o Coeficiente binomial 

 

Se concluyó la aplicación mediante la evaluación final “Post Test”, esta misma valoración se efectuó 

en ambos grupos siendo el mismo instrumento aplicado en la primera sesión. El propósito fue la de 

proporcionarnos información y una idea concreta de los aprendizajes logrados y no logrados. 

 

Resultados  

Antes de presentar los resultados de este proyecto de investigación, fue necesario analizar el 

comportamiento de los datos, para ello fue necesario comprobar que las variables se distribuyeran de 

manera normal. Los valores obtenidos del software estadístico SPSS arrojaron los siguientes 

resultados: Se encontró una distribución normal en los datos del Grupo Experimental, todo lo 

contrario, a los datos del Grupo Control. De acuerdo al criterio que utilizamos, basta con que una de 

las dos variables de contraste no tenga distribución normal para ya no usar estadística paramétrica y 

de acuerdo a las características del estudio se optó en usar la prueba U de Mann-Whitney para 

muestras independientes con la finalidad de demostrar que existen diferencias entre los dos grupos 

independientes, ambos con variables cuantitativas.  

La eficacia de la estrategia didáctica implementada, fue determinada mediante la siguiente prueba de 

contraste de hipótesis: 

Ho: El rendimiento académico es igual en ambos grupos 

H1: El rendimiento académico es distinto en ambos grupos 

Nivel de confianza: 95% 

Tabla 1. Estadísticos de contraste 

 Calificación 

U de Mann-Whitney 102.000 

Sig. asintót. (bilateral) .008 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base a los resultados obtenidos de la Tabla 1 se concluye:  

Con una probabilidad de error del 0.8% se rechaza la hipótesis nula (Ho), afirmando que el 

rendimiento académico es distinto en ambos grupos. Arrojando un P-valor menor que 0.05 (0.008 < 

0.05) se sostiene que con los datos analizados se pudo demostrar diferencias entre los métodos de 

enseñanza utilizados. 

 

Conclusiones 

En primer lugar, la hipótesis general del trabajo quedó plenamente demostrada, ya que los resultados 

arrojados demuestran que existe influencia significativa entre las estrategias metodológicas y el 

rendimiento académico de la asignatura de probabilidad y estadística de los alumnos del 6to semestre 

del CETIS 116. 

Como segundo lugar, uno de los problemas principales que sobresalió en el Grupo Control fue la 

fijación, ya que el estudiante no identificó y en algunos casos no distinguió la aplicación de algunas 

técnicas de conteo por lo que hubo confusión a la hora de aplicar cada una de ellas; a comparación de 
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los alumnos del Grupo Experimental quienes se apoyaron con el uso de tablas y códigos los cuales se 

vieron proyectados en las puntuaciones finales. De lo cual se deduce que esta estrategia didáctica 

llevada a cabo con el uso de herramientas grafico-visuales y tablas con codificación si influyó de 

manera directa en el rendimiento académico de los alumnos del grupo experimento. 

Como tercer punto, se pone de manifiesto las dificultades en las pruebas matemáticas tal como se 

proyecta en los resultados de organismos nacionales e internacionales como lo son PISA y PLANEA; 

estudiantes de más de 15 años tienen problemas y no están preparados para resolver problemas, tal 

como lo describen algunos autores esto por falta de entendimiento.  

De acuerdo a las observaciones de la aplicación de esta estrategia didáctica basada en la resolución 

de problemas bajo un contexto de situaciones de la vida real, ayudó al estudiante a comprender de 

manera más fácil los conceptos, esta manera de presentarlos influyó mucho  puesto que despertó el 

interés y creatividad por parte de los estudiantes para poder resolverlos, además manejaron cantidades 

de manera práctica al usar cálculos aritméticos básicos, tablas y deducción de algoritmos llevándolos 

a resultados positivos. 

Respecto a las teorías que respaldan el presente trabajo, podemos enfatizar que los estudiantes del 

Grupo Experimental mostraron interés a los temas desde la primera sesión a todo lo que se les 

comunicaba, se encontraban a la expectativa puesto que en cada pregunta que se les hacía siempre 

trataron de responder de manera clara y precisa. Se ubicaron dispersos en pequeños grupos, binas, 

tercias de acuerdo a su círculo de amistad concentrados tratando de resolver los problemas planteados. 

El comportamiento de los alumnos hacia las clases fue positiva mostrando agrado y compromiso, esto 

es de gran relevancia puesto que la parte emocional juega un papel importante. Siempre siendo ellos 

el centro del proceso educativo donde sobresalían sus fortalezas tal como lo menciona la teoría de las 

situaciones didácticas. 

En cuanto a la teoría constructivista cuyo propósito de facilitar aprendizajes significativos si ocurrió; 

prueba de ello, los alumnos demostraron mucha participación construyendo conceptos muy cercanos 

a los formales, los cuales fueron de mucha ayuda a la hora de resolver problemas. El papel del docente 

se presentó tal como lo marca este enfoque, como guía, facilitador y en momentos como un alumno 

más inspirando motivación y aprendizaje de los mismos. Cabe aclarar que no todos los alumnos 

fueron capaces de modelar y aplicar correctamente la algoritmia, más sin embargo el esfuerzo por 

trabajar se vio reflejado. 

Por tal, se concluye que la enseñanza en esta área requiere de profesores comprometidos, como de 

igual forma de estudiantes que estén dispuestos a aprender y ser más competitivos en la vida diaria 

como en lo profesional, tal como lo plantea Batanero (2001) “Estamos en una sociedad cada vez más 

informatizada y una comprensión de las técnicas básicas de análisis de datos y su interpretación 

adecuada son importantes. Esto nos lleva a tener que enseñar estadística a alumnos con capacidades 

y actitudes variables” (p.6). 
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Resumen 

Los sistemas costeros como las lagunas son ambientes amenazados por las actividades 

antropogénicas. Un ejemplo de ello es la laguna de Tres Palos, es alimentada por el río La Sabana 

que a partir de los 70’s ha presentado un crecimiento incontrolado poblacional e industrial en su 

cuenca y en la laguna. Esta laguna es de gran importancia por sus dimensiones (50 Km2) y volumen 

de captura. Se realizó una recopilación de una base de datos sobre los parámetros fisicoquímicos y 

esta comprende la información durante 12 meses del año 2011.  Este trabajo se trazó como objetivo 

analizar estadísticamente la contaminación de la laguna con enfoque bayesiano. Con los ANOVA se 

observan diferencias significativas entre zonas de los mismos parámetros fisicoquímicos. Se utilizó 

JASP, software libre. 

 

Palabras clave: Factor de Bayes, ANOVA, calidad del agua, parámetros fisicoquímicos, JASP. 

 

Introducción 

En México, 73% de los cuerpos de agua están contaminados y 80% de las descargas de los centros 

urbanos e industriales se vierten sin tratamiento previo; esto pone en riesgo el equilibrio de su 

biodiversidad. Ejemplo de ello ha sido la Laguna de Tres Palos, donde además de encontrarse aislada 

del mar, es alimentada por el río La Sabana que a partir de los 70’s ha presentado un crecimiento 

incontrolado poblacional e industrial en su cuenca y en la Laguna de Tres Palos (Gaceta 

Parlamentaria, 2002) incluyendo el aeropuerto de la ciudad de Acapulco. Lo anterior ha modificado 

fuertemente la calidad del agua que ha impactado en su biota.  

La estadística bayesiana, cada vez más pronunciada se basa en el concepto probabilístico del teorema 

de Bayes. Su característica diferenciadora es que incorpora información externa al estudio que se está 

realizando, de forma que la probabilidad de un determinado suceso puede verse modificada por la 

información previa de que dispongamos sobre el suceso en cuestión. Así, la información obtenida a 

priori se utiliza para establecer una probabilidad a posteriori que nos permita realizar la inferencia y 

llegar a una conclusión sobre el problema que se aborda. 

El Teorema de Bayes (muy conocido de esa forma) es en extremo simple, y se deriva de manera 

inmediata a partir de la definición de probabilidad condicional. Esta sería: Si se tienen dos sucesos A 

y B (donde A y B son ambos sucesos posibles, es decir, con probabilidad no nula), entonces la 

probabilidad condicional de A dado B, como es bien conocido, se define del modo siguiente:  

𝐹𝐵 =
𝑃(𝐻0|𝐷)𝑃(𝐻1)

𝑃(𝐻1|𝐷)𝑃(𝐻0)
 

En el Teorema de Bayes, la probabilidad a priori de un evento futuro incierto y la probabilidad 

condicional de los resultados de la muestra deben ser conocidas. Cuando los dos modelos tienen la 

misma probabilidad previa, de modo que 𝑃(𝐻0) = 𝑃(𝐻1), el factor de Bayes es igual a la relación de 

las probabilidades posteriores de 𝐻0 y 𝐻1. El factor mínimo de Bayes es objetivo y se puede utilizar 

en lugar del valor P como medida de la fuerza probatoria. A diferencia de P valores, los factores de 

Bayes muestran que los valores de P exageran en gran medida la evidencia en contra de la hipótesis 

nula. Lo más importante es que los factores de Bayes requieren la adición de conocimientos previos 

mailto:15170132@uagro.mx
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para transformarlos en inferencias: probabilidades de que una conclusión determinada sea correcta o 

incorrecta 

Esta investigación utiliza la base de datos de Ortiz-Maldonado en el 2011 y trabaja con los 

parámetros fisicoquímicos como: Temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, SDT, H2S, 

cloro y nitritos. El muestreo lo realizaron en 4 zonas que se toman como el factor y con esos datos 

se realizan los ANOVA para ver las diferencias entre zonas por parámetros. El procesamiento es en 

JASP ya que es un software libre de interfaz simple, intuitiva y amigable. 

 

Metodología 

La recolección de datos se realizó mediante el análisis documental de una tesis, en donde se 

tomaron todos los datos que recogió el investigador Fernando Ortiz Maldonado en el año 2011. 

El análisis documental es un trabajo mediante el cual por un proceso intelectual extraemos unas 

nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los originales. 

La base de datos es del mismo investigador, y es la que se procedió a utilizar para realizar la 

presente investigación. Posteriormente a la revisión de la base de datos, se hicieron extracciones y 

movimientos de datos, toda la información se movió a una sola hoja de Excel y los parámetros 

fisicoquímicos se acomodaron en FILAS y las zonas en COLUMNAS. La base original venía en 

archivo .xls y se realizó la conversión a archivo .csv ya que JASP trabaja así. En JASP se utilizó las 

estadísticas descriptivas, el ANOVA frecuentista y bayesiano y nos arrojó los resultados 

preliminares. Se procedió a interpretar las tablas que arrojó el software. 

 

Avances 

A Los resultados obtenidos de los parámetros ambientales se les aplicó un análisis de varianza 

(ANOVA) frecuentista y bayesiano para la obtención de los valores de p y el factor de Bayes (BF) 

empleando el programa JASP. 

 

En el parámetro nitrato los resultados de ANOVA frecuentista el valor de p es menor a .001, eso 

significa que existen diferencias significativas de nitrato en las zonas.  El Factor de Bayes es de 

2.061e+124 y favorece fuertemente la hipótesis alternativa que indican que las medias son 

heterogéneas 

 

 Figura 1. ANOVA frecuentista y bayesiano de los parámetros fisicoquímicos: Nitrato, conductividad y 

pH. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el parametro pH los resultados de ANOVA frecuentista el valor de p es menor a .001, eso significa 

que existen diferencias significativas de pH en las zonas. El Factor de Bayes es de 6.950+138 y 

favorece fuertemente la hipótesis alternativa que indican que las medias son heterogéneas 

Las concentraciones de nitrato oscilaron entre 44 y 289 mg/litro. La conductividad estuvo entre 1198 

y 38667 µM. El pH se encontró en un intervalo entre 6.2 y 9.5. los valores del oxígeno disuelto se 

encontraron entre 1.9 y 6.9 mg/L. Los sólidos disueltos totales fluctuaron entre 539 y 17400 ppt. El 

sulfuro de hidrogeno tuvo valores desde .00 hasta .75 µM. El cloro fluctuó entre 0 a 1.5. 

*LAS DEMÁS TABLAS Y RESULTADOS YA SE TIENEN, NO FUE POSIBLE MOSTRARLOS EN 

ESTE DOCUMENTO POR EL LÍMITE DE CUARTILLAS PERMITIDO* 

 

Conclusiones 

Según la estadística frecuentista, las variables como: Nitratos, conductividad, pH, oxígeno disuelto y 

sólidos disueltos totales si hubo diferencias significativas entre zonas. 

En los resultados del ANOVA Bayesiano indican que los nitratos, conductividad y pH favorecen 

fuertemente la hipótesis alternativa que menciona que las medias son heterogéneas, eso nos muestra 

que hay diferencias en los valores de los parámetros fisicoquímicos entre las diferentes zonas en la 

laguna de 3 palos. 

Por otra parte, la temperatura 𝐵𝐹10   = 0.194 tiene muy poca probabilidad de mostrar diferencias entre 

zonas, por lo que la hipótesis nula (igualdad de medias) es favorecida. 

Los nitratos provenientes de las actividades humanas incluyen: la escorrentía de terrenos cultivados, 

efluentes de lagunas y tanques sépticos, fertilización excesiva con nitrógeno, deforestación y el 

cambio en la materia orgánica del suelo como resultado de la rotación de cultivos (Heaton, 1985). 

Sabemos que alrededor de la laguna existen diferentes actividades antropogénicas, por lo que el nivel 

de nitratos es justificable. 

Según los resultados, la laguna está contaminada y rebasa los límites permisibles de acuerdo a la 

NOM-001- SEMARNAT-1996. 

La condición general va de regular a mala, ya que está directamente influenciada por actividades 

antropogénicas como descargas de aguas residuales, cambios de suelo, residuos solidos y fertilizantes 
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de los que practican acuacultura de especies. Es de alto potencial para la pesca, actividades 

recreativas, acuacultura, pero es necesario restaurar este gran ecosistema costero. 
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Resumen 

En México la minería es un sector muy impórtate por su diversificada estructura geológica y su 

riqueza minera tanto en calidad como en cantidad, cuenta con yacimientos de clase mundial. El estado 

de Guerrero es uno de los 5 estados más significativos en cuanto a producción nacional el cual se 

encuentra dividido en 12 regiones mineras dentro de ella destaca la zona del Norte los Distritos 

mineros de Campo Moran, Taxco y Mezcala (SGM 2015).  Por ello la importancia de la exploración 

minera que se desarrolla como una estrategia para comprender y descubrir concentraciones de 

minerales, El presente trabajo es un avance el cual tiene como objetivo aplicar el análisis 

geoestadístico que permita conocer la distribución geoquímica los datos de barrenación en el área de 

exploración del caso I, para determinar anomalías de Au y buscar evaluar su principal relación con 

otros elementos a partir del análisis. Se analizaron 4469 datos con 32 variables, en los cuales se hace 

la estadística univariada, bivariada, multivariada y poder aplicar las herramientas geoestadísticas que 

es el variograma. Algunos resultados en el análisis de correlación y el bivariado, cuando analizamos 

el Oro (Au) nos damos cuenta que tienen una relación alta con el bismuto (Bi) y el multivariante en 

el cual se analiza por componentes principales en la matriz de correlación se observa que la plata 

(Ag), el arsénico (As) el cobalto (Co), el Hierro (Fe) el manganeso (Mn), níquel (Ni), azufre (S), 

antimonio (Sb) y estaño (Sn) tiene una relación bajo a medio y que el bismuto (Bi) tiene una relación 

alta.  

 

Palabras clave: Yacimientos, Geoestadística, Variograma, Barrenación, Geoquímica. 

 

Introducción. 

En la actualidad la minera es un sector muy importante, al cierre del año 2019, el sector minero-

metalúrgico representó el 8.1% del PIB industrial y el 2.3% del PIB nacional. Este da empleo directo 

a 379 mil personas y 2.1 millones de empleos indirectos. La participación de la mujer fue de 15.7% 

generando 3 mil 153 plazas nuevas. México destaca entre las primeras 10 posiciones a nivel mundial 

en la producción de 17 minerales, entre ellos, el primer lugar en plata, el segundo de fluorita y el 

tercero en celestita, sulfato de sodio y wollastonita.  (Secretaría de Economía, pp.2, 2020).  

 

Metodología 

Todas las etapas de una mina son importantes, la exploración tiene un papel más significativo, en 

tanto que los estudios que se realizan permiten determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) del 

mineral que se encuentra en el yacimiento. Por ello se Diseñó la Metodología para realizar el 

desarrollo del proyecto. Como primera etapa; La revisión de la información de la base de datos, 

segunda el Análisis Exploratorio de los datos, tercera la Modelación, cuarta la discusión de resultados 

y por último las conclusiones.  

 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es analizar e identificar las anomalías de Au con ayuda de Métodos 
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Geoestadísticos. Hacer el análisis exploratorio de los datos recolectados, crear un modelo 

multivariable, con el fin de lograr una mejor comprensión del arreglo geoquímico para ayudar a la 

exploración de yacimientos minerales y definir la distribución de las Funciones Aleatoria y hacer su 

análisis para obtener la estructura del Variograma. 

 

Resultados preliminares 

El análisis univariante se realizó con los datos robustos el cual no tuvo un buen ajuste, se hicieron 

varias transformaciones (logarítmica, exponencial, raíz cuadra) y se determinó trabajar con raíz 

cuadrada los datos se ajustan mejor. Los parámetros centrales y los de dispersión tienen un mejor 

ajuste. Ya que para hacer el variograma se tiene que tener un promedio adecuado ya que es susceptible 

a valores atípicos. Se puede observar que la mayoría de los datos se tienen asimetría derecha como lo 

indica el histograma una de las gráficas.  Sin embargo, la media y la mediana tienen valores similares. 

En el análisis de correlación y el bivariado cuando analizamos el Au nos damos cuenta que tienen 

una relación alta con el Bi y el multivariante en el cual se analiza por componentes principales en la 

matriz de correlación se observa que la Ag, As, Co, Fe, Mn Ni, S, Sb y Sn tiene una relación bajo a 

medio y que el Bi tiene una relación alta.  
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Resumen 

Realizar estudios de parámetros en operadores unitarios de gráficas es un tema novedoso que muchos 

autores están llevando a cabo. Por lo que, es de forma natural llevar a cabo un estudio del diferencial 

de una gráfica en diferentes operadores unitarios, ya que amplían nuestro espectro y gracias a ellos 

podríamos llegar a resolver algunos problemas abiertos. En este trabajo se presentan resultados que 

involucran al diferencial de gráficas bajos los operadores unitarios 𝑆(𝐺) y 𝑄(𝐺).  
 

Palabras clave: Diferencial, Gráficas, Differential, Graphs, Subdivisión. 

 

Estudiar el diferencial de una gráfica es un problema moderno que tiene sus bases en la Teoría de 

Gráficas y en Combinatoria. Este problema es NP completo (Bermudo, Fernau, 2014). En el 2006 J. 

L. Mashburn, T. W. Haynes, S. M Hedetniemi, S. T. Hedetniemi y P. J. Slater introdujeron por 

primera vez el concepto del diferencial de una gráfica en su trabajo llamado Differentials in graphs. 

La Teoría de Gráficas por si sola tiene una infinidad de aplicaciones, ahora mismo es muy importante 

en el modelo de estudio de fenómenos relacionados con las redes sociales. Una aplicación inmediata 

del diferencial de una gráfica se da en la gestión de recursos. El tema del diferencial de una gráfica 

ha sido estudiado en varias direcciones (Basilio y Leaños et. al, 2017; Basilio y Sigarreta et. al, 2017; 

Bermudo, 2017; Bermudo y De La Torre et. al, 2015; Bermudo y Fernau, 2012, 2014; Sigarreta y 

Fernau et. al, 2014; Sigarreta y Rodríguez et. al, 2015; Mashburn et. al, 2006; Pushpam and Yokesh, 

2010; Sigarreta, 2016).  

En este trabajo 𝐺 = (𝑉(𝐺), 𝐸(𝐺)) es una gráfica simple de orden 𝑛 ≥ 2 con conjunto de vértices 

𝑉(𝐺) y conjunto de aristas 𝐸(𝐺) y 𝐷 un subconjunto de 𝑉(𝐺).  
El diferencial de un conjunto D está definido como 𝜕(𝐷) = |𝐵(𝐷)| − |𝐷| donde 𝐵(𝐷) es el conjunto 

de vértices en 𝑉(𝐺) ∖ 𝐷 que tiene un vecino en 𝐷. El diferencial de una gráfica 𝐺 está definido como 

𝜕(𝐺) = 𝑚á𝑥{𝜕(𝐷):𝐷 ⊆ 𝑉(𝐺)}. 
La gráfica 𝑆(𝐺) llamada también subdivisión se obtiene a partir de la gráfica 𝐺 insertando un vértice 

adicional en cada arista de 𝐺. 

 

 
Figura 1. A la izquierda la gráfica 𝐺, a la derecha la gráfica 𝑆(𝐺). Fuente propia. 

La gráfica Q(G) se obtiene a partir de la gráfica 𝐺 insertando un vértice adicional en cada arista de 

𝐺 y uniendo pares de estos nuevos vértices si y solo si las aristas correspondientes son incidentes en 

𝐺. 
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Figura 2. A la izquierda la gráfica 𝐺, a la derecha la gráfica 𝑄(𝐺). Fuente propia. 

Un conjunto 𝐷 ⊆ 𝑉(𝐺) es un conjunto independiente si sus elementos no son adyacentes. El número 

de independencia 𝛼(𝐺) es el cardinal de un conjunto independiente tal que este conjunto es máximo.   

 
Metodología 

Este trabajo que se presenta no sigue un solo método de investigación, se tratan más de dos métodos 

los cuales son: Método Deductivo, Método Inductivo y Método Experimental.  
 

Resultados 

Resultados del diferencial en el operador 𝑺(𝑮). 
Debido a la estructura de S(G), podemos particionar el conjunto V(S(G)) en dos conjuntos 

independientes. 

 

Observación 1.  
I. El conjunto de vértices de 𝑆(𝐺) correspondientes a las aristas de 𝐺 lo vamos a denotar como 

𝑆, y el resto como 𝑉, tal que |𝑉| = |𝑉(𝐺)| y |𝑆| = |𝐸(𝐺)|. 
II. Los conjuntos 𝑆 y 𝑉 son conjuntos independientes. 

 

Teorema 1. Si 𝐺 es una gráfica conexa de orden 𝑛 y tamaño 𝑚, entonces 𝛼(𝑆(𝐺)) = 𝑚á𝑥{𝑛,𝑚}. 

Corolario 1. Si 𝐺 es una gráfica conexa de orden 𝑛 y tamaño 𝑚, entonces 𝜏(𝑆(𝐺)) = 𝑚í𝑛{𝑛,𝑚}. 

Proposición 1. Sea 𝐺 una gráfica. Si 𝐷 es un conjunto diferencial en 𝑆(𝐺), entonces 𝐷 

es un conjunto independiente en 𝑆(𝐺). 
Corolario 2. Sea 𝐺 una gráfica. Si 𝐷 es un conjunto diferencial en 𝑆(𝐺), entonces |𝐷| ≤ 𝛼(𝑆(𝐺)). 
Proposición 2. Para cualquier gráfica 𝐺, 𝜕(𝐺) ≤ 𝜕(𝑆(𝐺)) ≤ 𝜕(𝑄(𝐺)). 

Proposición 3. Para cada gráfica G de orden 𝑛 ≥ 3, 𝜕(𝐺) = 𝜕(𝑆(𝐺)) si y solo si 𝐺 = 𝑆𝑛. 

Proposición 4. Sea G una gráfica de orden n, entonces 𝑛 − 𝛾(𝐺) − 1 ≤ 𝜕(𝑆(𝐺)) ≤ 𝜕(𝑆(𝐾𝑛)). 

Proposición 5. Para cada 𝑛 ≥ 3, y cada 𝑛 − 2 ≤ 𝑟 ≤ (𝑛−1
2
) + 1 existe 𝐺 de orden 𝑛 tal que 

𝜕(𝑆(𝐺)) = 𝑟. 

Proposición 6. Sea 𝐾𝑛, 𝑆𝑛, 𝑆𝑚,𝑛, 𝑃𝑛 y 𝐶𝑛 las gráficas: completa, estrella, doble estrella, camino y 

ciclo respectivamente, entonces: 

I. 𝜕(𝑆(𝐾𝑛)) = (
𝑛−1
2
) + 1. 

II. 𝜕(𝑆(𝑆𝑛)) = 𝑛 − 2. 

III. 𝜕 (𝑆(𝑆𝑝,𝑞)) = 𝑝 + 𝑞 − 3 

IV. 𝜕(𝑆(𝑃𝑛)) = ⌊
2𝑛−1

3
⌋. 

V. 𝜕(𝑆(𝐶𝑛)) = ⌊
2𝑛

3
⌋. 

Resultados del diferencial en el operador 𝑸(𝑮). 
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Podemos particionar los vértices de 𝑄(𝐺) en dos conjuntos de vértices: 𝑉 = 𝑉(𝐺) y 𝐿 = 𝐸(𝐺) tal 

que 𝑉(𝑄(𝐺)) = 𝑉 ∪ 𝐿. Además |𝑉| = |𝑉(𝐺)|, |𝐿| = |𝐸(𝐺)|.  

Proposición 7. Si 𝐺 es una gráfica y 𝑆 es un conjunto diferencial de 𝑄(𝐺), entonces 𝑆 ⊆ 𝐿. 

Teorema 2. Si 𝐺 es una gráfica de orden 𝑛 ≥ 3, entonces 𝛼(𝑄(𝐺)) = |𝑉|. 

Corolario 3. Si 𝐺 es una gráfica, entonces 𝜏(𝑄(𝐺)) = |𝑆|. 

Observación 2. Si 𝑆 es un conjunto diferencial de 𝑄(𝐺), 𝑛1 = |𝐵(𝑆) ∩ 𝑉|, y 𝑛2 = |𝐵(𝑆) ∩ 𝐿|, 

entonces |𝐵(𝑆)| = 𝑛1 + 𝑛2, |𝑉| = |𝐶(𝑆)| + 𝑛1, y |𝐿| = |𝑆| + 𝑛2.  
Proposición 8. Si 𝐺 es una gráfica y 𝑆 es un conjunto diferencial mínimo de 𝑄(𝐺) , entonces 𝑛1 =

2|𝑆|. 
Coralario 4. Si 𝐺 es una gráfica de orden 𝑛 y 𝑆 es un conjunto diferencial mínimo de 𝑄(𝐺), entonces 

|𝑉| = 2|𝑆|+ |𝐶(𝑆)|.  
Teorema 3. Si 𝐺 es una gráfica de orden 𝑛, entonces 𝜕(𝑄(𝐺)) = 𝜏(𝑄(𝐺)). 

Corolario 5. Sea 𝐾𝑛, 𝑆𝑛, 𝑆𝑚,𝑛, 𝐾𝑚,𝑛, 𝑃𝑛, 𝐶𝑛, 𝑊𝑛 y 𝑇, las gráficas: completa, estrella, doble estrella, 

bipartita completa, camino, ciclo, rueda y árbol, respectivamente, entonces: 

I. 𝜕(𝑄(𝐾𝑛)) =
𝑛(𝑛−1)

2
. 

II. 𝜕(𝑄(𝑆𝑛)) = 𝑛 − 1. 

III. 𝜕 (𝑄(𝑆𝑝,𝑞)) = 𝑝 + 𝑞 − 1. 

IV. 𝜕 (𝑄(𝐾𝑝,𝑞)) = 𝑝𝑞. 

V. 𝜕(𝑄(𝑃𝑛)) = 𝑛 − 1. 

VI. 𝜕(𝑄(𝐶𝑛)) = 𝑛. 

VII. 𝜕(𝑄(𝑊𝑛)) = 2(𝑛 − 1). 

VIII. 𝜕(𝑄(𝑇)) = 𝑛 − 1. 

 

Conclusiones 

En el operador unitario 𝑄(𝐺) se logra resolver el problema de encontrar el diferencial de una gráfica, 

este resultado se puede observar en el Teorema 3, mientras que en el operador unitario 𝑆(𝐺) solo se 

logran algunas cotas del diferencial de una gráfica (ver Proposición 2 y 4) y se dan fórmulas para el 

diferencial de algunas familias clásicas de gráficas (ver Proposición 6). En ambos operadores se logra 

resolver el problema de encontrar el número de independencia 𝛼(𝐺) en una gráfica 𝐺, que al igual 

que el problema de encontrar el diferencial en una gráfica, es un problema NP-completo. 
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Resumen 

El diagnóstico de síndrome metabólico (SM) tradicionalmente es mediante una clasificación binaria 

(presente/ausente) basado en conjuntos de criterios como el ATP-III u otros. Existen índices de 

síndrome metabólico para la población estadunidense, pero no corresponden a las características 

fisiológicas y antropométricas de la población mexicana debido a las discrepancias étnicas/raciales. 

En este trabajo, usando los datos de ENSANUT 2018 se proponen índices, obtenidos mediante 

análisis factorial confirmatorio, que permiten determinar una puntuación del SM en adultos 

mexicanos. La concordancia entre los índices se evaluó mediante los coeficientes de correlación 

intraclase y de concordancia. Usando curvas ROC se evaluó la capacidad de los índices propuestos 

para discriminar contra los criterios diagnósticos de SM. Los índices de SM propuestos proporcionan 

una medida continua clínicamente accesible e interpretable. 

 

Palabras clave: Síndrome metabólico, Análisis factorial confirmatorio, puntajes continuos, adultos 

mexicanos. 

 

Introducción 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de anomalías clínicas (Saklayen, 2018) que indican un 

mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 (Eberly et al., 2006). El 

diagnóstico de SM es binario (presente/ausente), que se basa en puntos de corte para varios 

componentes (Circunferencia de cintura, Glucosa, Triglicéridos, Presión arterial y Colesterol de 

lipoproteínas de baja de densidad). Aunque existen índices para medir SM (Gurka et al., 2012, 2014, 

2018), no son específicos de las características fisiológicas y antropométricas de la población 

mexicana. Los componentes más frecuentes del SM en adultos mexicanos son la obesidad abdominal 

y la dislipidemia (Campos-Nonato et al., 2016). El objetivo de este trabajo es proponer dos índices 

específicos para adultos mexicanos y por sexo para medir la gravedad del SM utilizando la 

circunferencia de la cintura y el índice de masa corporal como medidas de adiposidad. 

 

Metodología 

Los índices MetSx-CC y MetSx-IMC por sexo se obtuvieron por análisis factorial confirmatorio 

utilizando datos de 6,567 participantes adultos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 

(Romero-Martínez et al., 2019). Se validaron estos índices usando datos de un estudio de salud basado 

en la comunidad (CBHS) de 966 participantes universitarios (Stephens et al., 2020) y se determinaron 

las correlaciones de Pearson entre las índices con marcadores sustitutos (conocidos y nuevos) de 

resistencia a la insulina y obesidad. Además, se determinó la concordancia entre los índices de MetSx-

CC y MetSx-IMC, y la capacidad discriminatoria de las puntuaciones con los diferentes criterios 

MetS dicotómicos. 

 

Resultados 

Los coeficientes de los índices de MetSx difirieron según el sexo, excepto para la presión arterial 

sistólica. Las correlaciones de Pearson de las puntuaciones MetSx y los marcadores sustitutos 
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(conocidos y novedosos) de resistencia a la insulina y obesidad variaron de débiles a fuertes. La 

fiabilidad y la fuerza del acuerdo entre las puntuaciones MetSx-CC y MetSx-IMC fueron excelentes. 

El análisis ROC de los índices resultantes indica que tienen una excelente capacidad para discriminar 

la clasificación MetS según los diferentes criterios.  

 

Conclusiones 

Los índices propuestos proporcionan una medida continua clínicamente accesible e interpretable de 

SM para uso potencial en adultos mexicanos con mayor riesgo de cambios relacionados con SM y 

seguimiento dentro de los individuos a lo largo del tiempo. 
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Resumen 

Este trabajo presenta estudios realizados bajo el enfoque Bayesiano con el fin de comprender el 

comportamiento del sector turístico dentro de la economía, satisfacción, seguridad, entre otros. Se 

realizó un estudio descriptivo univariado de la encuesta, así como un análisis bivariado. Para el 

análisis bivariado las variables se analizaron a través de tablas de contingencia bajo el enfoque 

Bayesiano. Ya que el análisis se realizó bajo el enfoque Bayesiano, la decisión de rechazar o no la 

hipótesis nula se lleva a cabo con el factor de Bayes. Los resultados muestran que no hay relación 

entre el gasto total y algún percance de seguridad tenido en el destino.  

Los métodos bayesianos nos permiten llegar a alguna conclusión que resulta más intuitiva y cercana 

al sentido común que algunas veces dictan los métodos frecuentistas. 

 

Palabras Clave: Factor de Bayes, tablas de contingencia, estadía, gasto promedio 

 

Introducción 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes, con las 

que puede contar un país o una región, en el que se genera renta, se favorece la creación de empleo, 

también se aumentan los ingresos públicos y se fomenta la actividad empresarial (OMT, 1998). 

La influencia que ha adquirido la delincuencia en la imagen turística principalmente en México ha 

sido un tema muy poco abordado en la investigación. Esto ha sido a pesar de que en este país la 

inseguridad ha ido aumentando progresivamente en muchos estados y ciudades que lo conforman, y 

en base de esto se ha creado una imagen negativa de diferentes destinos turísticos del país. Es muy 

importante el estudio de este fenómeno para conocer la influencia que ha adquirido la delincuencia 

en la imagen turística de todo destino en México principalmente, destinos con alto índice de 

delincuencia como lo es Acapulco. Por esta razón es importante llevar a cabo estudios sobre este tema 

ya que los resultados adquiridos podrán ser de gran utilidad para efectuar investigaciones futuras 

sobre este trabajo o darle seguimiento y asimismo para conocer más sobre este fenómeno importante. 

Acapulco, destino mexicano, ha sido un destino tradicional de sol y playa, famoso principalmente en 

la década de 1980, el cual atraía a un sin fin de turistas tanto nacionales como internacionales. Según 

Cacelín (2016) de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Turismo, la llegada 

de turistas internacionales al puerto de Acapulco ha disminuido poco más del 60% desde 2012. 

Por eso se llevó a cabo esta encuesta pues es necesario analizar el turismo desde diversos puntos de 

vista, como pueden ser la seguridad pública, la valuación turística, el gasto total del turista, etc.  

 

Enfoque Bayesiano en tablas de contingencia 

La exploración de la relación entre mediciones categóricas es un problema básico de la inferencia. La 

prueba estadística convencionalmente usada es la Ji-cuadrado de Pearson, y se rechaza la hipótesis 

de independencia si el valor del estadístico es suficientemente grande. Típicamente, se juzga el 

tamaño del valor del estadístico a través del valor p, probabilidad (bajo la hipótesis de independencia) 

de observar un valor del Ji-cuadrado con (R-1) x (C-1) grados de libertad al menos tan grande como 

el que se obtuvo, donde R es el número de filas de la tabla y C el de columnas. Si el valor de p es 

suficientemente pequeño, se rechaza la hipótesis de independencia. 
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La prueba bayesiana de independencia maneja dos hipótesis, la hipótesis 𝐻0 que afirma que las dos 

variables son independientes, y la hipótesis complementaria, que plantea que las dos variables son 

dependientes o están de alguna manera relacionadas. Bajo el enfoque bayesiano, se valora el apoyo 

relativo que dan los datos a cada una de estas dos hipótesis en términos del factor de Bayes, el cual 

compara las probabilidades de los datos observados bajo las hipótesis 

 

𝐹𝐵 =
𝑃(𝐻0|𝐷)𝑃(𝐻1)

𝑃(𝐻1|𝐷)𝑃(𝐻0)
 

Cuando los dos modelos tienen la misma probabilidad previa, de modo que 𝑃(𝐻0) = 𝑃(𝐻1), el factor 

de Bayes es igual a la relación de las probabilidades posteriores de 𝐻0 y 𝐻1. 

Un valor de 𝑭𝑩 > 𝟏 significa que 𝐻0 está más fuertemente respaldado por los datos considerados 

que 𝐻1. 

 

Metodología 
Población objeto de estudio 

La población objeto del estudio son los turistas en el municipio de Acapulco en las distintas zonas 

turísticas: Zona Tradicional, Zona Dorada, Zona Diamante y Zona Pie de la Cuesta. Los turistas son 

provenientes de distintos estados de la Republica de México, así como distintas partes del mundo 

como Guatemala, Estados Unidos, Perú entre otros. 

La actividad se realizó en temporada de vacaciones ya que es el periodo en el cual llegan más turistas. 

 

Muestra  

La muestra está compuesta por un total de 904 individuos en las zonas: Tradicional, Dorada, 

Diamante y Pie de la Cuesta.  

 

Cuestionario 

El cuestionario se levantó en el verano del 2019. El cuestionario recoge información acerca de la 

percepción del turista con respecto a las autopistas, aeropuertos, lugar de hospedaje, promociones en 

el Puerto, entre otras.  

Al mismo tiempo, se recogió información de clasificación que permitía conocer determinadas 

características de los entrevistados en relación con aspectos económicos, personales, familiares, que 

ayudarían a determinar el perfil genérico de la muestra. 

Las 25 variables que se presentan en la encuesta son del tipo cualitativo con escalas de medición 

nominal y ordinal. 

 

Procesamiento de la información 

Los datos fueron introducidos al SPSS donde se realizó un análisis descriptivo univariado. 

Posteriormente la base de datos se llevó a R (software estadístico libre), donde se harán los análisis 

correspondientes, tales como tablas de contingencia, estimación de media y proporciones mediante 

el enfoque Bayesiano. 

 

Resultados 

Tablas de contingencia bajo el enfoque frecuentista 
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Figura 1. Estadía vs Gasto promedio. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Estadía vs Gasto promedio. Fuente propia 

 

De acuerdo al valor de P (0.007482), se rechaza la hipótesis nula, por tanto, hay relación entre las 

variables estadía y gasto promedio, es decir, no son independientes. Es decir, si el turista presenta o 

no algún percance en su seguridad si influye en el gasto que lleva a cabo. 

 

Tablas de contingencia bajo el Bayesiano 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estadía vs Gasto promedio. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estadía vs Gasto promedio. Fuente propia 

 

El factor de Bayes es la razón de dos probabilidades, es la fuerza de la evidencia de un estudio, que 

puede ser informado como 𝐹𝐵10 para referirse a la comparación entre 
𝐻1

𝐻0
⁄ o como 𝐹𝐵01  para la 

relación inversa 
𝐻0

𝐻1
⁄  

Dado el factor de Bayes (2.057131e-05), se interpretaría como la existencia de 2.057131e-05 veces 

más compatibilidad de los datos con la H1 contra la H0. Entonces dado que el Factor de Bayes es casi 

cero, las variables son independientes, es decir, no hay relación entre las variables. Es decir, si el 

turista presenta o no algún percance en su seguridad no influye en el gasto que lleva a cabo. 
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*EL RESUMEN DE LOS DEMAS RESULTADOS, AUNQUE YA SE TIENEN, NO SE 

PLASMARON ES ESTE DOCUMENTO DEBIDO AL LIMITE DE CUARTILLAS* 

 

Conclusiones 

El valor P proporciona una probabilidad que no tiene utilidad para el investigador: la probabilidad de 

que se obtuviese unos datos más extremos que los obtenidos, si realizamos innumerablemente el 

experimento y la hipótesis fuera cierta (Mattews 1998). Pero ningún investigador está interesado en 

repetir indefinidamente el mismo experimento. 

Los métodos bayesianos nos permiten llegar a alguna conclusión que resulta más intuitiva y cercana 

al sentido común que algunas veces dictan los métodos frecuentistas. 

Bajo el enfoque frecuentista el valor de P fue de 0.007482 dando paso a rechazar la hipótesis nula. 

Mientras que bajo el enfoque Bayesiano el factor de Bayes fue de 2.057131e-05, no rechazando la 

hipótesis nula. 

 

Referencias bibliográficas. 

Cacelín J, (2016). El turismo extranjero vacía las playas mexicanas ante la creciente cifra de 

violencia. Univisión Noticias. 22 de septiembre. Disponible en: 

http://www.univision.com/noticias/violencia/el-turismo-extranjero-vacia-lasplayas-mexicanas-ante-

la-creciente-cifra-de-violencia 

Matthews, R. S. (1998). Facts versus factions: the uses and abuse ob subjectivity in scientific 

research. En J. Morris (Ed.). Rethinking risk and the precautionary principle (pp. 247-282). Oxford: 

Butterworth, 2000. 

OMT. (1998). Introducción al turismo. Madrid. 

Rendon, M., Riojas, A., Contreras, D., Martínez, J. (2018). Análisis bayesiano. Conceptos 

básicos y prácticos para su interpretación y uso. Rev. alerg. Méx. vol.65 no.3  

Anónimo. Comparación de modelos. Métodos computacionales. Recuperado desde: 

http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/Bayes/tema5bayes.pdf  

  

http://www.univision.com/noticias/violencia/el-turismo-extranjero-vacia-lasplayas-mexicanas-ante-la-creciente-cifra-de-violencia
http://www.univision.com/noticias/violencia/el-turismo-extranjero-vacia-lasplayas-mexicanas-ante-la-creciente-cifra-de-violencia
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/Bayes/tema5bayes.pdf


 

72 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Área II: Biología y Química 

 

 

  



 

73 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y EFECTO PROTECTOR DE FICUS CROCATA 

SOBRE EL DAÑO OXIDATIVO INDUCIDO POR H2O2 EN CÉLULAS HACAT 
 

De la Cruz-Concepción B.1, Espinoza-Rojo M.1, Álvarez-Fitz P.2, Acevedo-Quiroz M.3, Zacapala-

Gómez A.E.1, Navarro-Tito N.1, Jiménez-Wences H.1, Torres-Rojas F.I.1, Ortuño-Pineda C.1, 

Mendoza-Catalán M.A.1 

1. Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad Autónoma de Guerrero, 

Chilpancingo 39090, Guerrero, Mexico. 

2. CONACYT-Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo 39090, Guerrero, Mexico. 

3. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico/IT de Zacatepec, Calzada 

Tecnológico 27, Centro, Zacatepec 62780, Morelos, Mexico. 

Correo electrónico: brenddc@hotmail.com 

 

Resumen 

La búsqueda de antioxidantes naturales para prevenir el daño oxidativo, ha promovido el 

estudio de las actividades antioxidantes y biológicas de las plantas. Ficus crocata, una especie 

ampliamente distribuida en México usada para el control de algunas enfermedades, ha sido 

poco estudiada. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antioxidante y protectora 

del extracto acetónico de hojas de Ficus crocata (EAFC) sobre la lipoperoxidación y la 

toxicidad inducida por H2O2 en células HaCaT. El EAFC presentó actividad antioxidante 

comparable al ácido ascórbico (DPPH) e incluso superior a este (ABTS, p < 0.05), también 

tuvo un efecto protector sobre la lipoperoxidación y citotoxicidad al evitar el aumento de los 

niveles de malondialdehído (p < 0.0001) y la disminución de la viabilidad celular (p < 0.001). 

En conclución, los metabolitos de hojas de Ficus crocata tienen actividad antioxidante y 

citoprotectora contra el daño oxidativo en células no tumorales. 
 

Palabras clave: Ficus crocata, antioxidante, citoprotector. 

 

Introducción: 

El estrés oxidativo (EOx) es un desequilibrio bioquímico generado por la alta producción de 

especies reactivas de oxígeno (EROs) y la baja capacidad antioxidante de las células [1]. Las 

EROs como el anión superóxido (O2•-), el radical hidroxilo (OH•) y el peróxido de hidrógeno 

(H2O2), se producen constantemente como un subproducto del metabolismo celular normal 

y tienen un papel importante en la señalización y la homeostasis celular [2], sin embargo, 

existen factores externos como la inflamación y la exposición a radiación ionizante y UV [3, 

4] que incrementan las concentraciones celulares de EROs. Estas especies pueden reaccionar 

con DNA, proteínas y lípidos generando alteraciones en su estructura y función, lo que se 

conoce como daño oxidativo [5]; pudiendo comprometer el metabolismo, la proliferación, la 

diferenciación y la supervivencia celular [6].  

Para evitar el daño oxidativo, las células disponen de sistemas antioxidantes [7], sin embargo, 

durante el desequilibrio redox estos suelen ser insuficientes para mantener los niveles de 

EROs por debajo del umbral de riesgo, por lo que también requieren de antioxidantes 

exógenos adquiribles naturalmente de alimentos o plantas [1]. La investigación sobre las 

propiedades antioxidantes en plantas lleva décadas con un crecimiento sostenido [8], en los 

últimos años ha aumentado su aplicación en productos farmacéuticos y suplementos 

nutricionales, por lo tanto, la caracterización químico-biológica de los componentes de 

https://sciprofiles.com/profile/28340
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algunas plantas con propiedades medicinales, es esencial en la búsqueda de nuevas 

alternativas antioxidantes [9]. 

Estudios farmacológicos han mostrado que los extractos acuosos, metanólicos, etanólicos, 

clorofórmicos, de éter de petróleo y de acetato de etilo, obtenidos de hojas, corteza o fruto de 

varias especies del género Ficus (Moraceae) [9-19], poseen actividad antiobesogénica y 

antidiabética in vitro [10], regulan la actividad y la concentración de los antioxidantes SOD, 

GPx, CAT y GSH [11, 12], disminuyen los niveles de malondialdehído (MDA) [13, 14], 

tienen actividad protectora sobre la cardiomiopatía y nefropatía en ratas diabéticas [15] y 

antihipertensiva en ratas hipertensas [16], así mismo, disminuyen la expresión de factores 

asociados al proceso inflamatorio y al Eox en células HaCaT [17]. Los efectos biológicos de 

Ficus se han relacionado con la actividad antioxidante de los metabolitos secundarios 

presentes en los extractos, entre ellos terpenos, fitoesteroles, vitaminas, compuestos fenólicos 

y flavonoides [9-19]. A pesar de los antecedentes que hay sobre la actividad antioxidante del 

género Ficus, muchas especies permanecen pobremente estudiadas [9], tal es el caso de Ficus 

crocata, una de las especies de mayor distribución en México [20] usada en infusiones 

(corteza y hojas) como medicina tradicional para el control de algunas enfermedades, sin 

embargo, esta especie no cuenta con estudios fitoquímicos o farmacológicos que avalen su 

efecto antioxidante y protector sobre el daño oxidativo, por lo tanto, el objetivo de este trabajo 

fue evaluar la actividad antioxidante y el efecto protector del extracto acetónico de hojas de 

F. crocata sobre el daño oxidativo y citotóxico inducido por H2O2 en células no tumorales 

HaCaT. Estos datos aportarán información sobre la actividad biológica de esta especie para 

fomentar su aplicación como una posible alternativa de uso en la industria farmacéutica. 
 

Metodología: 

Test de actividad antioxidante 

Ensayo de inhibición del radical libre DPPH y ABTS 

En una placa de 96 pozos se hicieron diluciones seriadas del EAFC (0.2-200 µg/mL y 0.05-

200 µg/mL, respectivamente) y se añadieron 150 μL de la solución del DPPH• (0.3 mM) o 

ABTS (2.45 mM), para el blanco se usó metanol. Después de 30 min de incubación en 

oscuridad a temperatura ambiente, se leyó la absorbancia a 545 nm y 734 nm, 

respectivamente en un lector de microplacas (Star Fax 2100, Awareness Technologies). El 

porcentaje de inhibición del DPPH• y el ABTS fue determinado por la fórmula: % de 

inhibición = [1 – (Amuestra / Acontrol)] 100. Como antioxidante estándar se utilizó ácido 

ascórbico [22].  

 

Efecto protector del EAFC sobre el daño inducido por H2O2 en células HaCaT 

Cultivo celular  

Se cultivaron queratinocitos humanos HaCaT en medio DMEM/F-12 suplementado con SFB 

al 10% y penicilina/estreptomicina al 1% a 37 °C y 5% de CO2, hasta alcanzar un 80% de 

confluencia. Una vez alcanzada la confluencia las células se sembraron en placas para los 

tratamientos correspondientes. Los tratamientos se aplicaron en medio DMEM/F-12 al 1% 

de SFB y 1% de penicilina/estreptomicina bajo las mismas condiciones de incubación. 

 

Efecto del EAFC y del H2O2 sobre la viabilidad celular (MTT) 

Para determinar las concentraciones citotóxicas del EAFC y del H2O2 se sembraron 1x104 
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células/mL en una placa de cultivo celular de 96 pozos y se cultivaron durante 24 h. 

Posteriormente fueron tratadas con concentraciones seriadas de EAFC (1.25-320 µg/mL) por 

24 h o H2O2 (200-1000 µM) durante 0,5, 1, 2 y 4 h. Se desechó el medio de cultivo y se 

agregaron 100 µL (5 mg/mL) de solución de MTT, se incubó durante 4 h y se añadió 

isopropanol (0.04 N) para disolver el precipitado. La densidad óptica (DO) se midió a 570 

nm y las tasas de supervivencia se calcularon con la siguiente fórmula: % = (DOgrupo tratado 

/ DOcontrol) x 100 [24].  

Efecto protector del EAFC sobre la citotoxicidad inducida por H2O2 (MTT) 

Una vez definidas las concentraciones no citotóxicas del EAFC y las condiciones de 

tratamiento (concentración y tiempo de exposición) con H2O2 que indujeron una mayor 

citotoxicidad, se evaluó el efecto protector del pre-tratamiento con EAFC siguiendo las 

condiciones de cultivo mencionadas anteriormente.  

Inducción de lipoperoxidación con H2O2  

Para determinar el efecto protector del EAFC contra la lipoperoxidación inducida por H2O2, 

inicialmente se eligieron las concentraciones y el tiempo de exposición al H2O2 que 

indujeran esta condición, se sembraron células en placas de 6 pozos hasta alcanzar una 

confluencia del 80%, se eliminó el medio y se aplicó H2O2 (0, 200, 400, 600, 800 y 1000 

µM) durante 0,5, 1, 2 y 4 h. Se desechó el medio, se recuperó el sobrenadante y las células 

se tripsinizaron y resuspendieron en 65 µl de PBS (pH 7.4), se homogeneizaron en vórtex 

durante 1 min. Se mezclaron 50 μL de muestra (sobrenadante o células, individualmente) y 

50 μL de agua Milli Q, 350 μL de reactivo MPI [10 mM] y 100 μL de HCl [37%], se agitaron 

y se incubaron durante 40 min a 45°C, se centrifugaron a 4°C a 7000 rpm durante 10 min, se 

tomó el sobrenadante y se leyó la absorbancia a 586 nm (NanoDrop 2000) [25]. Los datos de 

cada muestra se normalizaron con la concentración de proteína total obtenida por el ensayo 

de Bradford (se colocaron en un tubo Eppendorf 40 μL de agua Milli Q, 10 μL de muestra y 

450 μl del reactivo de Bradford y se leyó a 595 nm). La concentración de MDA se calculó 

con la siguiente fórmula: % = (MDA grupo tratado / Proteína total grupo tratado) / (MDA 

control / Proteína total control) x 100. 

Efecto protector del EAFC sobre la lipoperoxidación inducida por H2O2  

Una vez definidas las condiciones (concentración y tiempo de exposición) para inducir la 

lipoeroxidación con H2O2, se evaluó el efecto protector del pre-tratamiento con EAFC 

siguiendo las condiciones de cultivo mencionadas anteriormente.  

Análisis de datos  

Se utilizó el software GraphPad Prism 6.0 para la captura y el análisis de datos. Los resultados 

se expresaron como media ± desviación estándar. Se realizaron comparaciones múltiples de 

grupos utilizando el análisis de varianza de una vía (ANOVA) seguido de la prueba de 

Dunnett; los valores de p < 0.05 fueron considerados estadísticamente significativos. 

 

Resultados: 

Actividad antioxidante 

Se observó que el EAFC inhibió el DPPH• (Fig. 1A) y el ABTS•+ (Fig. 1B) de manera 

dependiente a la concentración hasta los 6.2 µg/mL y 3.1 µg/mL respectivamente, después 

de estas últimas concentraciones el porcentaje de inhibición se mantuvo en más del 40% para 

DPPH• y 70% para ABTS•+. El EAFC presentó una actividad de inhibición del ABTS•+ 

mayor al ácido ascórbico usado como estándar (IC50 del EAFC = 1.47 ± 1.21 μg/mL, IC50 
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del AA =  2.22 ± 0.80 μg/mL) (p < 0.05) (Fig. 1B), mientras que en el DPPH• la actividad 

de inhibición del EAFC y del AA fueron iguales (IC50 del EAFC = 175.0 ± 2.99 μg/mL, 

IC50 del AA = 167.9 ± 1.16 μg/mL) (p > 0.05) (Fig. 1A).  

 

 

Efecto del EAFC sobre la viabilidad celular 

No se observaron cambios en la viabilidad celular en las concentraciones de 1.25-20 μg/mL 

del EAFC, mientras que en concentraciones de 40-320 μg/mL el EAFC presentó efectos 

citotóxicos, disminuyendo un 16.75% la viabilidad celular (p < 0.0001) (Fig. 2), los 

resultados mostraron que las concentraciones de 1.25-20 μg/mL del EAFC fueron las 

indicadas para realizar los tratamientos posteriores. 

 

 

Efecto protector del EAFC sobre la peroxidación lipídica  

Fig. 1 Actividad de inhibición de los radicales libres DPPH (A) y ABTS (B) por el extracto 

acetónico de hojas de F. crocata (EAFC) y AA (ácido ascórbico). 

C o n c e n t r a c ió n  ( g  /  m L )

I
n

h
ib

ic
ió

n
 d

e
l 

D
P

P
H

 (
%

)

0 .2 0 .4 0 .8 1 .6 3 .1 6 .2
1 2 .5 2 5 5 0

1 0 0
2 0 0

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

E A F C A A

C o n c e n tr a c ió n  ( g  /  m L )

I
n

h
ib

ic
ió

n
 d

e
l 

A
B

T
S

 (
%

)

0 .0
5

0 .1 0 .2 0 .4 0 .8 1 .6 3 .1 6 .2
1 2 .5 2 5 5 0

1 0 0
2 0 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

E A F C A AA) B) 

Fig. 2 Efecto del EAFC sobre la viabilidad celular. Las células HaCaT se 

trataron con diferentes concentraciones (1.25-320 µg/mL) de EAFC durante 24 

h. Los datos se expresaron como media ± desviación estándar de tres 

experimentos independientes y se examinaron con un análisis de ANOVA 

seguido de una prueba de Dunnett respecto al control. **** p < 0.0001. 
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El pretratamiento con el EAFC evitó la lipoperoxidación en todas las concentraciones 

evaluadas en comparación con las células tratadas únicamente con H2O2 (p < 0.0001) (Fig. 

4) 

Efecto protector del EAFC contra la citotoxicidad  

El EAFC también tuvo un efecto protector contra la citotoxicidad inducida por H2O2. De 

forma específica, la exposición previa al EAFC mantuvo la viabilidad celular en un 94.9% 

(1.25 μg/mL), 93.7% (2.5 μg/mL), 94.9% (5 μg/mL), 92.7% (10 μg/mL) (p < 0.0001) y 

83.1% (20 μg/mL) (p < 0.001), en comparación con el grupo expuesto al H2O2 (69.1% 

respecto al control) (Fig. 5A), además previno las alteraciones morfológicas causadas por 

este compuesto (Fig. 5B). 

 

 

Fig. 4. Efecto protector del EAFC sobre la peroxidación lipídica inducida por 

H2O2. Las células HaCaT fueron pretratadas con el EAFC (1.25, 2.5, 5, 10 y 20 

µg/mL) durante 24 h antes del tratamiento con H2O2 (1000 µM por 2 h). Los 

resultados se expresaron respecto al porcentaje de células tratadas sólo con H2O2 

(#### p  < 0.0001) y respecto a las células control (**** p  < 0.0001). Los datos se 

expresaron como media ± desviación estándar de tres experimentos independientes 

y se examinaron con un análisis de ANOVA, seguido de una prueba de Dunnett. 
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Conclusiones 

El extracto acetónico de hojas de F. crocata tiene actividad antioxidante comparable al ácido 

ascórbico, no afecta la viabilidad de las células no tumorales HaCaT y evita la 

lipoperoxidación y citotoxicidad inducida por H2O2 en esta misma línea celular.  
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Resumen 

Se caracterizó la estructura y diversidad florística de especies en las selvas secas del municipio de 

Ometepec, Guerrero. Se realizo 40 transectos de vegetación conservada de 4 x 25 m (100 m2) en 

cuatro comunidades. Se midieron e identificaron los individuos ≥ 5 cm de diámetro de altura del 

pecho (DAP). El análisis de la vegetación se basó en los índices de valores de importancia. La 

diversidad se estimó con el índice Shannon-Wiener (H'). Se encontraron 1,242 individuos de 91 

especies repartidas en 75 géneros y 41 familias. Las familias con más especies fueron: Fabaceae (15 

especies), Rubiaceae (7), Malvaceae y Bignociacea con 5 especies. Los índices de valor de 

importancia más altos fueron: Coccoloba barbadensis, Curatella americana, Cordia gerascanthus, y 

Hymenaea courbaril. La variación de la diversidad y dominancia de las especies esta sujeta a las 

actividades antropogénicas, así como en factores ambientales y geológicos de la zona estudiada.  

 

Palabras clave: Índice de valor de importancia, Comunidad arbórea, Vegetación tropical, Pacífico 

mexicano. 

 

Introducción 

Los análisis de la vegetación permiten tener una visión clara acerca de las características ecológicas, 

el dinamismo y las tendencias del futuro desarrollo de las comunidades vegetales, ayudando a conocer 

aspectos sobre la propagación de las especies y condiciones ecológicas en las que se encuentran 

(Kattan et al., 1984), es conveniente en el contexto actual ante las fuertes presiones antrópicas, debido 

a que los bosques secos se encuentran a punto de desaparecer por la intensa actividad antrópica a la 

que se encuentran sometidos debido a su riqueza y diversidad (Durán et al., 2006).  

El estudio de la vegetación tropical de México muestra un sesgo notable hacia las regiones más 

húmedas de su vertiente pacifica; por lo tanto, la información disponible para la vegetación de las 

regiones estacionalmente secas, localizadas a lo largo del litoral pacífico del sur y oeste de México, 

todavía es pobre; esta situación es paradójica si se considera que la porción tropical seca del país 

ocupa un área considerablemente mayor que la húmeda (Rzedowski, 2006; Trejo y Dirzo, 2000). 

La región de la costa sur de Guerrero (Costa Chica) posee tipos de vegetación importantes para la 

conservación y de relevancia desde el punto de vista biológico, como los manglares, selvas medianas 

y extensos parches con diferentes niveles de sucesión de selva baja caducifolia (SBC). En esta zona, 

existe un fuerte proceso de deterioro de los ecosistemas nativos debido a la expansión de la frontera 

agropecuaria, la explotación desmedida de vegetación con fines de autoconsumo y el crecimiento 

demográfico (Gallardo, 1996), estos aspectos se ven reflejados en la disminución de la riqueza 

florística y por ende en la calidad y la valoración del paisaje de la región (García-Romero et al., 2005).  

Para este proyecto se caracterizo la estructura y diversidad arbórea de fragmentos de la selva seca del 

municipio de Ometepec; con el objetivo de conocer la abundancia, densidad e índices de valor de 

importancia, facilitando la comprensión de la dinámica poblacional y establecer estrategias para su 

aprovechamiento y conservación. 
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Metodología 

El trabajo de campo se efectúo en agosto del 2021. Durante la selección de las parcelas de muestreo 

se evitaron lugares con indicio de perturbación. Para el muestreo de la vegetación se eligieron cuatro 

comunidades: Cochoapa, Zacoalpa, Huixtepec y Huajintepec, en cada comunidad se delimitaron dos 

parcelas con cinco transectos de 4 x 25 m (1000 m2), según la metodología propuesta por Gentry 

(1982). En cada transecto, se registró el diámetro a la altura del pecho (DAP) y altura total de todos 

los individuos con DAP≥ 5 cm. La determinación taxonómica de las especies se hizo in situ; se 

recolectó material botánico para su determinación en el herbario Alfredo Barrera Marín del Campus 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Para la estimación de distribución vertical de las especies, se utilizo el índice A de Pretzsch, en el 

cual se hace una clasificación en tres estratos de acuerdo con la altura máxima registrada, siendo 

éstas: estrato I:100 % a 80 % de la altura máxima de la comunidad vegetal, estrato II: 80 % al 50 % 

y estrato III: 50 % al individuo de menor altura (Pretzsch, 2009), esta metodología también se utilizó 

para el análisis estructural de la vegetación en el cálculo de áreas diamétricas. 

El análisis de la diversidad por transecto y en total para la comunidad se basó, en la riqueza de especies 

(S), se calcularon los índices de Simpson (D) como medidas de dominancia (Magurran, 1988) y, 

como medidas de diversidad ecológica, el índice de Shannon (H’) y su equitatividad (E). Para 

determinar el valor de importancia de las especies, se calcularon y sumaron la densidad, frecuencia y 

la cobertura relativa (Mueller-Dombois y Ellenberg, 2002). Este índice permite tener un mayor 

entendimiento de la representatividad de cada especie dentro de la comunidad vegetal de cada parcela. 

 

Resultados 

Composición florística 

En las cuatro comunidades de estudio, se registró un total de 1,242 individuos pertenecientes a 91 

especies, 75 géneros y 41 familias de plantas (Tabla 1). Fabaceae fue la familia con mayor riqueza 

(15 especies), seguido de Rubiaceae (7), Malvaceae y Bignoniaceae, cada una con cinco especies, 

que en conjunto representan 35.2 % de la riqueza de especies registrada en las comunidades 

muestreadas. Las especies más abundantes fueron Coccoloba barbadensis con 167 individuos, 

Cordia gerascanthus (129), Curatella americana (111), Guazuma ulmifolia (71), Gliricidia sepium 

(67), Vachellia collinsii (61), Hymenaea courbaril (42) y Randia aculeata (41), que representaron el 

55.7 % del total de individuos encontrados en los transectos. 

 

Tabla 1. Resumen de datos de la vegetación de las cuatro comunidades de Ometepec, Guerrero. 

Parámetros Cochoapa Zacoalpan Huixtepec Huajintepec 

Área muestreada (ha) 0.1 0.1 0.1 0.1 

Familias 22 25 22 23 

Géneros 38 34 32 39 

Especies 45 39 34 43 

Abundancia (Ind/ha) 347 323 329 243 

Dominancia (AB m2) 68.7 65.5 104.7 87.4 

En Cochoapa, las familias con mayor número de especies fueron: Fabaceae (8), Rubiaceae (6), 

Apocynaceae y Sapindaceae con tres cada una. En Zacoalpan las familias más diversas fueron: 

Fabaceae con 7 especies, Rubiaceae (3). En Huixtepec las familias más diversas fueron: Fabaceae 

con 7 especies, Rubiaceae con 4. En Huajintepec las familias más diversas fueron: Fabaceae con ocho 

especies, Rubiaceae y Malvaceae con cuatro. Las diferencias en las densidades entre las cuatro 

comunidades se reflejan en los valores totales de área basal. Cochoapa acumuló 68.7 m2/ha de área 

basal, mientras que Zacoalpan, Huixtepec y Huajintepec acumularon 65.5 m2/ha, 104.7 m2/ha y 87.4 
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m2/ha respectivamente.  
El índice de Shannon mostró que la diversidad de especies de la comunidad de Huajintepec es la más 

alta (H’ = 3.27) muy similar a la diversidad de Cochoapa (H’ = 3.16), seguido de Zacoalpa (H’ = 

2.84) y Huixtepec (H’ = 2.58). La prueba de t de Hutcheson demostró diferencias significativas entre 

los índices de diversidad entre todas las comunidades excepto entre Cochoapa y Huajintepec ( (Tabla 

2). 

Tabla 2. Valores de diversidad y similitud florística entre las cuatro comunidades estudiadas. H= 

Índice de Shannon; valores sobre la diagonal representan los valores de la prueba t de Hutcheson (P 

≤ 0.05); valores de bajo de la diagonal representa los valores de similitud de Bray-Curtis.  
Cochoapa Zacoalpan Huixtepec Huajintepec 

Cochoapa H= 3.16 0.0001212ab 5.56E-08 ab 0.18814a 

Zacoalpan 0.52 H= 2.84 0.021553 ab 1.86E-06 ab 

Huixtepec 0.27 0.37 H= 2.58 8.10E-10 ab 

Huajintepec 0.25 0.28 0.36 H= 3.27 
Letras diferentes significa que hay diferencias significativas entre las comunidades (P < 0.05). 

 

Estructura de la vegetación 

La distribución de alturas de los individuos entre las comunidades mostró que el estrato tres (50-0 %) 

concentró la máxima proporción de ellos, disminuyendo hacia las clases de alturas mayores, estrato 

1 (100-80 %) (Fig. 1). Huajintepec fue la comunidad que alcanzó mayor porcentaje de individuos en 

el estrato uno con 5 %, en el estrato dos Huixtepec obtuvo el 20.4 % y en el estrato tres Cochoapa 

obtuvo el porcentaje más alto con el 87 % de las clases más bajas de altura. Los individuos más altos 

registrados fueron: Coccoloba barbadensis, Hymenaea courbaril, Tabebuia rosea, Luehea candida, 

Ficus padifolia y Pseudobombax ellipticum, con 25 m. Las especies que tuvieron una mayor 

proporción de individuos en el estrato 1 (individuos más bajos) fueron, Curatella americana, Randia 

aculeata, Cordia gerascanthus, Vachellia collinsii, Gliricidia sepium y Guazuma ulmifolia. 

Fig. 1. Histograma de las clases de altura de los individuos con DAP ≥ 5 cm en las cuatro comunidades 

de Ometepec, Guerrero 

Las cuatro comunidades presentaron una gran cantidad de individuos de diámetros menores (estrato 

3), la comunidad de Zacoalpan, tiene una frecuencia mucho mayor de individuos con el 97.8 % de 

sus individuos, al contrario de Huajintepec, que tiene el porcentaje de individuos con mayores 

diámetros en el estrato dos (5.8 %) (Fig. 2). Los individuos con el fuste más pequeño en esta 

comunidad son, Randia aculeata, Aphelandra scabra y Gliricidia sepium. Las especies con las DAP 

más altos fueron, Pseudobombax ellipticum, Coccoloba barbadensis, Sapindus saponaria, Hymenaea 

courbaril, Ficus padifolia y Bursera simaruba diámetros que oscilan de 274 a 200 cm. Los individuos 
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con el diámetro más pequeño son Acrocomia aculeata, Curatella americana, Randia aculeata, 

Miconia xalapensis, Licaria triandra, Aphelandra scabra y Diospyros salicifolia.  

Fig. 2. Histograma de las clases diamétricas de los individuos con DAP ≥ 5 cm en las cuatro 

comunidades de Ometepec, Guerrero 

Con relación a los índices de valor de importancia (IVI) de las especies en cada comunidad, que en 

Cochoapa Hymenaea courbaril, Guazuma ulmifolia, Cordia gerascanthus, Gliricidia sepium y 

Coccoloba barbadensis se encontraron los valores más altos (11.6, 7.4, 6.8, 6,6 y 6.1). En Zacoalpa, 

Cordia gerascanthus, Guazuma ulmifolia, Gliricidia sepium, Coccoloba barbadensis y 

Pseudobombax ellipticum los valores fueron 17.3, 11.8, 8.0, 7.9 y 7.6 respectivamente. En Huixtepec, 

correspondieron a Coccoloba barbadensis y Curatella americana con el 26.7 y 20.3, y en la 

comunidad de Huajintepec los valores más altos fueron los correspondientes a Coccoloba 

barbadensis, Myrcia schiedeana y Ficus padifolia, con 21.5, 7.9 y 7.1 de valor de importancia. 

La diferencia entre las comunidades es notable en términos de composición de especies, en las cuatro 

comunidades Coccoloba barbadensis aparece entre los IVI más altos, mientras que Myrcia 

schiedeana en la comunidad de Huajintepec es una especie muy abundante. Por otro lado, Curatella 

americana en Huixtepec es la especie más abundante con 111 individuos. En las cuatro comunidades 

las especies con mayor dominancia son diferentes, en Cochoapa es Hymenaea courbaril, en Zacoalpa 

Cordia gerascanthus, en Huixtepec y Huajintepec es Coccoloba barbadensis.  

 

Conclusiones 

La composición florística en las selvas del municipio de Ometepec estuvo representada por 91 

especies para 0.4 ha; las familias Fabaceae, y Rubiaceae fueron las mejores representadas. Las 

especies con valor de importancia son: Coccoloba barbadensis, Curatella americana, Cordia 

gerascanthus, Hymenaea courbaril, Guazuma ulmifolia y Myrcia schiedeana. La vegetación 

muestreada tiene una buena calidad de conservación, con estructura y composición de zonas 

conservadas. 
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Resumen 

Los sistemas acuáticos se contaminan por el aporte anual de miles de toneladas de microplásticos 

(MPs), éstos, constituyen una amenaza ante la presencia de diversos polímeros que continuamente se 

vierten y se degradan en tamaños más pequeños con alta peligrosidad para todo tipo de especie biótica 

incluyendo al humano. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales son una fuente de aportación 

de estos desechos a los ecosistemas hídricos a pesar de sus altos porcentajes de retención de MPs en 

sus diferentes etapas de tratamiento. Este trabajo es una revisión de investigaciones recientes en 

diversos países con diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales; con el objetivo de conocer 

las problemáticas de remoción y emisión de los diversos fragmentos poliméricos hacia los cuerpos 

receptores, obtener criterios metodológicos científicos en el desarrollo de alternativas tecnológicas de 

mediciones analíticas y de procesos unitarios eficaces para la remoción de MPs en aguas residuales. 

 

Palabras clave: Microplásticos, contaminación, sistemas de tratamiento de aguas residuales, 

polímeros sintéticos, eficiencia de remoción, efluentes tratados. 

 

Introducción: La contaminación por microplásticos (MPs) es un reflejo de las actividades 

antropogénicas en la era moderna de la industrialización, donde la química del petróleo ha generado 

diversos compuestos (polímeros sintéticos) que se aplican en las diversas actividades humanas y que 

son parte del sistema económico circular vigente (Kawashima et al., 2019). Las síntesis de polímeros 

han creado diversidad de plásticos qué, a lo largo de los años, han contribuido a la contaminación y 

deterioro ambiental (Lee et al., 2018). La generación de estos residuos poliméricos (contaminantes 

primarios) se degradan a través del tiempo, por agentes y procesos físicos y químicos, lo que ha 

provocado una fragmentación física y en sus componentes químicos lo que ocasiona le generación de 

fragmentos menores de 5 mm conocidos como contaminantes secundarios o MPs (Figura 1). Todo 

esto ha ocasionado la formación de nuevas partículas de menor tamaño, lo que aumenta el riesgo de 

ocasionar daños a múltiples especies, incluyendo al hombre (Anderson et al., 2016). 

Figura 1. Proceso de degradación de contaminantes primarios en microplásticos y su inserción a los 

medios hidrológicos. 
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Los polímeros son moléculas conformadas por unidades de repetición conocidos como monómeros, 

que mediante enlaces covalentes generan un gran número de bloques de secuencia repetida (Wade., 

2017). Existen cientos de polímeros sintéticos para diversos usos en la actividad antropogénica 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Principales polímeros de mayor uso industrial y doméstico. 

Polímero Clave Usos del polímero 

Polietileno PE Botellas, bolsas, películas 

Polipropileno PP Plásticos, fibras sintéticas de olefinas 

Poliestireno PS Plásticos, espuma aislante 

Poli (isobutileno) PIB Cauchos especializados 

Poli (cloruro de vinilo) PVC Plásticos vinílicos, películas, tuberías 

Poli (acrilonitrilo) PAN Fibras de Orlón®, Acrilán®  

Poli (α-metacrilato de metilo) PMMA Fibras de acrílico, pinturas 

Poliéster PES Textiles 

Poliamida PA Textiles 

Fuente: Wade (2017) 

 

En los sistemas de tratamientos de aguas residuales se llevan a cabo diversos tipos de procesos 

unitarios de acuerdo con la naturaleza y composición de sus afluentes (Howe et al.2012). En las 

plantas tratadoras de aguas residuales (P.T.A.R.) hay tres tipos de tratamiento: primario, secundario 

y terciario (Figura 2), que pueden retener o dejar pasar a los MPs. 

 
Figura 2. Diferentes procesos unitarios que conforman los procesos de depuración de aguas 

residuales (Howe et al., 2012). 

 

Metodología: Se realizó la revisión de 151 artículos relacionados con el tema de MPs. De esta 

búsqueda primaria se llevó a cabo la selección de artículos relacionados con P.T.A.R. y MPs. Los 

artículos seleccionados se sometieron en la página Scimago Journal & Country Rank 

(https://www.scimagojr.com/) para la autentificación de sus métricas (factor de impacto y cuartil). 

Los artículos fueron descargados de la plataforma del CONRICYT (https://www.conricyt.mx/) 

(Figura 3).   

https://www.scimagojr.com/
https://www.conricyt.mx/
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La selección y análisis de cada artículo se realizó considerando 10 temáticas: 1) Niveles de 

tratamiento; 2) Número de P.T.A.R analizadas por cada grupo investigador; 3) Puntos de muestreo; 

4) Caudal de operación de P.T.A.R ; 5) Cobertura poblacional por cada P.T.A.R; 6) Identificación 

química de los MPs detectados; 7) Técnicas de identificación y cuantificación de MPs; 8) 

Identificación morfológica de los MPs detectados; 9) Cuantificación de MPs en las diferentes etapas 

del proceso de la P.T.A.R; 10) Eficiencias de remoción. 

 

Figura 3. Gráfico radial de factores de impacto y cuartiles de las revistas consultadas en la página 

Scimago Journal & Country Rank. 

 

Resultados: Se detectaron diversos tipos de fragmentos y fibras microplásticas en todas las etapas de 

tratamiento de aguas residuales. Las técnicas analíticas que más fueron utilizadas para la 

caracterización química de los MPs fueron la espectrofotometría de infrarrojo por transformada de 

Fourier (FTIR), espectrofotometría Raman, FTIR acoplada a microscopía y microscopía electrónica 

de barrido. Los polímeros que se encontraron con mayor frecuencia y abundancia en todas las aguas 

residuales que ingresan a los sistemas de tratamiento fueron el polietileno (45%), polipropileno 

(21%), poliéster (16%), tereftalato de polietileno (7%), poliestireno (6%) y poliamida-nylon (5%) 

(Enfrin et al., 2019) (Tabla 2).  

Sin embargo, a pesar los altos porcentajes de remoción, se estima que la emisión de MPs a los cuerpos 

receptores oscila entre 1.7 x 106 – 1.4 x108 fragmentos/ día (Talvitie et al., 2017). Por ese mismo 

sentido, las estimaciones realizadas por Gies et al. (2018) indican que las P.T.A.R reciben 1.76 

billones de MPs/año; en lodos primarios se depositan 1.28 billones de MPs/año, lodos secundarios 

(0.36 billones de MPs/año; los efluentes tratados liberan 0.03 billones de MPs/año-P.T.A.R. Por otro 

lado, Lv et al. (2019) reportan que en las aguas residuales y residuales tratadas hay mayor presencia 

de fibras que de fragmentos poliméricos. Estas fibras en su mayoría provienen de efluentes de las 
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instalaciones de lavandería; los polímeros con mayor presencia fueron el poliestireno y tereftalato de 

polietileno.  

Por su parte, Li et al. (2018) caracterizaron MPs en sus diversas formas, y registraron que las fibras 

representan el 62.5% y las demás (fragmentos, escamas, esferas, películas) el 37.5%. En ese sentido, 

Magni et al. (2019) hallaron que el poliestireno y la poliamida son los polímeros más frecuentes en 

los fragmentos hallados en las P.T.A.R con un 35% y 17% respectivamente. Con relación a influentes 

del lavado de ropa, Napper y Thompson (2016) estimaron que una carga de ropa de 6 kg puede liberar 

13800 a 728 000 fibras dependiendo del tipo de textiles sintéticos. En este sentido, la remoción de 

MPs en P.T.A.R de tamaño pequeño (para poblaciones menores de 50000 habitantes) sus porcentajes 

de remoción para sistemas primaros fue del 85.5 % (Conley et al., 2019), en sistemas de tratamiento 

más grandes, se calcularon eficiencias de remoción del 99% donde las fibras y películas se eliminaron 

de manera más eficiente en la etapa de pretratamiento con un 97% (Talvitie et al., 2017). Por último, 

se conoce que las P.T.A.R liberan de 0 a 50 MPs/m3 para tamaños mayores a 500 µm y de 10 a 9000 

MPs/m3 (Mintenig et al., 2017). 

Tabla 2. Polímeros detectados en los diversos sistemas de tratamiento durante el periodo 

2015-2021. 

 

Investigaciones 

Polímeros detectados   

PE PP PA Nylon PVC PS PES PUR SAN EVA PVAL PET 

Talvitie et al. (2015) S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E 

Mintenig et al. (2017) * * *  * *  * * * *  

Talvitie et al. (2017)       *      

Talvitie et al. (2017) * *   * * *      

Ziajahromi et al. (2017) * *  * * *       

Giles et al. (2018)   * *  * *      

Lares et al. (2018) * * *    *     * 

Lee et al. (2018)       *     * 

Li et al. (2018) S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E S. E 

Simon et al. (2018) * * *  * * * * * * *  

Conley et al. (2019)       *      

Enfrin et al. (2019) * * *   * *     * 

Magni et al. (2019) * * *  * * * *     

Lv et al. (2019) * *    *      * 

Sun et al. (2019) *  *    *     * 

Galafassi et al. (2021) * * *   *      * 

Galafassi et al. (2021) * *      *    * 

Fuente: S.E (Sin especificar), PE (polietileno), PP (polipropileno), PA (poliamida), PVC 

(policloruro de vinilo), PS (poliestireno), PES (poliéster), PUR (poliuretano), SAN (estireno 

acrilonitrilo), EVA (etileno vinil acetato), PVAL (polialcohol de vinilo), PET (tereftalato de 

polietileno). 
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Conclusiones 

Las diversas investigaciones hasta la fecha, sugieren que a mayor sofisticación del sistema de 

tratamiento es mayor la retención de MPs. La diversidad de criterios de muestreo y análisis de 

laboratorio indican que los datos generados en cada investigación poseen un grado de incertidumbre 

alto al no contar aún con métodos estandarizados que permitan unificar los criterios analíticos y poder 

obtener así datos más precisos y confiables. Por otro lado, las P.T.A.R requieren mejorar sus sistemas 

de tratamiento, en algunos casos, se deberán incorporar métodos terciarios de tratamiento. Por lo 

anterior, se concluye que los sistemas terciarios con mayor eficacia de retención de MPs son la 

ultrafiltración, filtración por membrana y ósmosis inversa, los estudios sugieren que la desinfección 

puede ser otra alternativa de remoción de estos contaminantes.  Son necesarias nuevas investigaciones 

que permitan diseñar y rediseñar sistemas de tratamiento que estén acordes a la imperiosa necesidad 

de evitar la contaminación de los cuerpos hidrológicos del mundo y la amenaza de todos sus 

ecosistemas por este contaminante emergente. 
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PESQUERA DE PUNTA MALDONADO, MÉXICO (OCÉANO PACÍFICO 

ORIENTAL) 
 

López, V., Flores, P., Torreblanca, C., Padilla, J., Flores, R. 

Doctorado en Ciencias Ambientales, Facultad de Ecología Marina. Universidad Autónoma de 

Guerrero, México 

 

Resumen 

La concha gigante del Pacífico oriental Titanostrombus gaelatus, es un gasterópodo de importancia 

económica en los países del Pacífico oriental tropical. En este estudio utilizando el enfoque de 

inferencia multimodelo, se describen algunos rasgos del crecimiento individual de T. galeatus a partir 

de la longitud (Lc). El modelo de crecimiento que mejor describió los datos fue el del caso 5. La tasa 

de crecimiento para los caracoles adultos estimada tuvo un promedio de 5.1 ± 1.5 mm por mes. La 

longitud asintótica Lc∞ estimada fue de 256.08 mm, la cual se logra a una edad de 5 años. Las 

estimaciones de la tasa de crecimiento en la ordenación pesquera juegan un papel clave en la 

evaluación analítica de poblaciones, por lo que la necesidad de herramientas confiables de estimación 

de edad es fundamental para ciertas especies de importancia comercial. 

 

Palabras clave: Titanostrombus galeatus, crecimiento, manejo pesquero, sostenible. 

 

Introducción  

La concha gigante del Pacífico oriental Titanostrombus gaelatus, conocida como caracol cambute, 

burro o machachan, es un gasterópodo de importancia económica en los países del Pacífico oriental 

tropical. Se distribuye desde norte del Golfo de California hasta Perú e Islas Galápagos (Keen, 1971). 

Estos caracoles habitan a profundidades menores de 15 metros, los juveniles comúnmente en áreas 

con refugios o enterrados en la arena y los adultos en zonas expuestas, privilegiando los fondos 

arenosos-rocosos (Arroyo-Mora, 2008; Vega y Pérez, 2003).  

El caracol T. galeatus constituye una de las pesquerías de moluscos más importantes de las zonas 

pesqueras de México, dejando ingresos sustanciales a familias que se dedican a la explotación y 

comercialización de este recurso. Por lo tanto, es conveniente realizar las evaluaciones analíticas de 

las poblaciones y lograr una ordenación pesquera eficaz, la inclusión de una técnica de estimación de 

la edad, es vital para comprender las tasas de crecimiento y las estructuras de la población (Hollyman 

et al., 2018). En el caso de las técnicas de estimación del crecimiento, usualmente se describen a 

partir de las biometrías de su concha (longitud y peso) registradas mensualmente, la cual tiene varias 

estructuras que pueden usarse para estimar la edad con diferentes métodos (labio, anillos y líneas de 

crecimiento). Sin embargo, en el caso de strombidos y especialmente en poblaciones con alta 

demanda pesquera, los cálculos del crecimiento no suelen ser tan factibles utilizando un solo patrón 

biométrico para toda la población (Baqueiro-Cárdenas y Aldana-Aranda, 2014).  

Los rasgos del crecimiento de T. galeatus han sido reportados generalmente para toda la comunidad 

estudiada, utilizando los datos de longitud, peso y grosor del labio por medio del muestro de marcaje 

y recaptura y utilizando el modelo de crecimiento de von Bertalanffy; sin embargo, para T. gigas, 

Baqueiro-Cárdenas y Aldana-Aranda (2014) definen los parámetros adecuados para establecer los 

rasgos de crecimiento para estudios de poblaciones juveniles y adultas, de manera separada.  

Conocer los rasgos del crecimiento de las especies comerciales es importante para establecer 

estrategias adecuadas para el manejo y conservación. Para strombidos, al examinar los parámetros de 

crecimiento se suelen presentar dificultades de acuerdo a la biología del crecimiento y presión por 
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pesca de las poblaciones. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo describir el crecimiento 

individual de T. galeatus a partir de la longitud y grosor del labio, se tomó en cuenta el enfoque de 

inferencia multimodelo (IMM) para obtener los parámetros de crecimiento individual más adecuados 

por etapa poblacional. 

 

Metodología 

Área de estudio y colecta  

Los especímenes analizados fueron obtenidos por medio de buzos pescadores de la Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera “El Porvenir Social” (N°11205456026), de la comunidad Punta 

Maldonado “El Faro”, Cuajinicuipala, Guerrero, México (16°19'37.52''N y 98°34'15.34''W). Los 

caracoles fueron extraídos de tres puntos: Piedra la Ahogada, el Tártaro y banco Neri, cuyas 

profundidades oscilan entre los 5 y 20 m. 

Los muestreos fueron mensuales del noviembre 2019 hasta abril del 2021, tomando como mínimo 30 

organismos y como máximo el número de ejemplares que el pescador tenía exhibidos para su venta. 

Con una tabla de medir para peces se midieron las dimensiones de la concha: longitud (Lc), ancho 

(Ac) y alto (Alc), el grosor del labio (Gl) con un calibrador digital (precisión de 0.1 mm) y el peso de 

los organismos fue tomado completamente en fresco (Pt) con una báscula de placa mecánica (0.1 g 

de precisión). 

 

 
Figura 1. Ubicación de la comunidad de Punta Maldonado y bancos donde se extrae el caracol T. 

galeatus 

 

Análisis de datos 

Relaciones biométricas: Se estimaron en general para todo el muestreo las regresiones de los datos 

de Lc con las mediciones de Ac, Alc, Pt y Gl. Dichos datos resultaron tener mejor ajuste de manera 

lineal y quedaron representados mediante el modelo lineal simple y=ax+b. 

Estructura de tallas: Para calcular la estructura de tallas por cada mes se utilizó LC de T. galeatus. 
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Los datos fueron agrupados en intervalos de 10 mm y posteriormente mediante de un análisis 

multinomial se identificaron las cohortes. Este análisis se basa en la distribución observada mediante 

histogramas de frecuencia, y la estimación de cada grupo modal se calculó mediante una función de 

densidad probabilística normal (análisis multinomial), de acuerdo con lo siguiente (Haddon, 2011). 

Modelos y curvas de crecimiento: Para todas las progresiones modales encontradas, los datos de 

incremento en el tamaño (Lc) frente al incremento en el tiempo Δt, se obtuvieron como 

representaciones equivalentes de los datos de métodos directos de estimación de edad (Baker et al., 

1991). Estos datos se utilizaron para estimar los parámetros de crecimiento individual mediante los 

cinco casos del modelo de Schnute (1981), el cual permite realizar comparaciones entre las curvas de 

crecimiento, que proporcionan un crecimiento tanto asintótico como no asintótico. Para los casos del 

modelo de Schnute, los datos se ajustaron utilizando la función de máxima verosimilitud logarítmica 

LL (Haddon, 2011); esto se realizó para error aditivo y error multiplicativo, con ayuda del 

complemento Microsoft Excel Solver. 

Finalmente se trazaron las curvas de crecimiento que se asoció con los mejores modelos. 

 

Resultados 

Los resultados indican que las correlaciones de Lc con las otras dimensiones de la concha (Ac, Alc, 

Pt, Gl), mediante el modelo lineal simple explican menos del 50%. En conjunto, los valores de la 

varianza explicada (r2) mayores fueron los obtenidos con la longitud (Lc-Ac; Lc-Alc; Lc-Pt), siendo 

la correlación Lc-Ac la que obtuvo mayor valor (r2 0.43). 

El análisis multimodal para Lc indica alrededor de dos a tres cohortes por mes y por medio del análisis 

de progresión modal se identificaron de dos a seis proyecciones para el periodo de 18 meses (Fig. 2). 

Los mejores modelos de crecimiento utilizando Lc (asumiendo los estimadores de calidad AIC, ∆AIC 

y wi) fueron los casos 2, 3 y 5, que tuvieron mayor ajuste con función de LL del error multiplicativo, 

siendo el caso 5 (ɑ>0 y b=1) el modelo que mejor describió los datos de crecimiento. 

Como se observa en las pendientes derivadas de los modelos mejor ajustados, considerando Lc, la 

tasa de crecimiento disminuyó con el tiempo, particularmente después de acercarse a la asíntota (Fig. 

3). 

La tasa de crecimiento para los caracoles adultos estimada con Lc tuvo un promedio de 5.1 ± 1,5 mm 

por mes. La longitud asintótica Lc∞ estimada por el mejor modelo (caso 5) fue de 256.08 mm, la cual 

corresponde a una edad de 5 años. 
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Figura 2. Frecuencias de tallas mensual para la longitud (barras), grupos modales (círculos blancos 

centrados sobre las curvas) y progresión modal de cohortes individuales (etiquetadas 

alfabéticamente en orden cronológico de ocurrencia) para Titanostrombus galeatus en Punta 

Maldonado, Guerrero, México. 

 

 
Figura 3. Curvas de crecimiento prevista para los mejores modelos obtenidos para la población 

adulta de T. galatus con valores de Lc. 



 

95 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Conclusiones 

En este estudio se describen algunos parámetros de crecimiento (estructura de tallas, grupos de edad, 

L∞ y K) de la población de sub-adultos y adultos del caracol T. galeatus. Los rasgos de crecimiento 

aquí descritos para la especie corresponden a una población que habita en una zona tropical donde 

las temperaturas del agua se mantienen estables durante todo el año. 

La estimación de los rasgos de crecimiento mediante el análisis de frecuencia de tallas y el grosor del 

labio de la concha, es una excelente alternativa para las especies que enfrentan preocupaciones sobre 

la sostenibilidad. El conocimiento de la tasa de crecimiento en la ordenación pesquera juega un papel 

clave en la evaluación analítica de poblaciones, por lo que la necesidad de herramientas confiables 

de estimación de edad es fundamental para ciertas especies de importancia comercial. Cabe señalar 

que este estudio es uno de los primeros donde se emplea el enfoque IMM, el cual brinda un enfoque 

novedoso al contrastar diferentes modelos utilizados para describir el crecimiento de las poblaciones, 

esto demuestra la necesidad de realizar este tipo de análisis. 
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Resumen. La ley estatal 211, obliga al Ayuntamiento a realizar una consulta ciudadana en su proceso 

de planeación de la ciudad, sin embargo, en el proceso del 2015 éste se vio opacado por la no inclusión 

de todos los sectores sociales sobre todo de los vulnerables;  el resultado es una baja calidad de vida 

para toda la ciudadanía, particularmente porque el crecimiento urbano de Acapulco responde a un 

modelo de planeación que privilegia la actividad turística, la ciudad se extiende sobre los frágiles 

ecosistemas y paisajes costeros sin tomar en cuenta los problemas de riesgo y los daños provocados 

al ambiente. Con metodología cuantitativa se realizó un análisis del crecimiento de la ciudad mientras 

que para analizar la participación ciudadana dentro del proceso de planeación 2015 su utilizó 

metodología cualitativa con énfasis en cómo ha sido abordado el tema ambiental y el ambiente 

(natural) dentro del proceso de planeación. 

 

Palabras clave: Ambiente, participación ciudadana, planeación urbana, Acapulco. 

 

Introducción 

Cada trienio el Ayuntamiento de Acapulco, tiene la facultad de actualizar el Plan de Desarrollo 

Urbano (PDU), Por ello cada administración asume su propio ejercicio de planeación, sin embargo, 

hasta la actualidad ninguno ha llegado a concretarse desde 2001. Así el PDU-2001 es la referencia 

obligada, que presenta muchas limitaciones, pues ya sobrepasó su horizonte de planeación, por lo 

tanto, es obsoleto Por otro lado, la falta de un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 

(POET) tampoco ha contribuido a favorecer una perspectiva ambiental en el desarrollo de Acapulco. 

El crecimiento de la ciudad ha sido anárquico, desordenado y rapaz, sin consideraciones para 

ambiente, el resultado es una ciudad vulnerable (Rodríguez, et al, 2017) y con deficiencias de 

equipamiento y servicios urbanos, pues a falta de dirección, muchas de las decisiones de política 

pública son tomadas obedeciendo a un modelo económico que favorece al turismo, el cual se basa en 

la explotación del paisaje y recursos naturales que ofrece el ambiente costero, un modelo en el que la 

inversión es desarrollada por el sector privado y el Estado asume el papel de facilitador (Talledos, 

2015). 

La obsolescencia del PDU-2001, propicia un vacío legal que deriva en decisiones unilaterales por 

parte de la autoridad, que llegan legalizar cambios de uso de suelo, colonias irregulares, incrementos 

en los coeficientes de ocupación y utilización del suelo, de tal manera que la influencia de particulares 

define el rumbo de la ciudad, sin considerar las condiciones naturales, ni las necesidades sociales, 

aunque con ello se generen riesgos. 

Entre el 2013 y 2015 durante la administración municipal de Luis Waltón A. se realizó una 

actualización al PDU-2001 que, si bien fue aprobado en cabildo, no logró cumplir con los tiempos 

requeridos para su publicación y aplicación jurídica, fue un ejercicio que incluyó la participación de 

diversos sectores en talleres de planeación estratégica, así como en foros de consulta, este ejercicio 

es el más completo en las últimas décadas. 

El objetivo de este trabajo es analizar desde un enfoque de reconstrucción de discursos cómo fue 

tratado el tema del medio ambiente en el ejercicio de elaboración del PDU-2015, a través de los 
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97 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

ejercicios de consulta ciudadana implementados por el ayuntamiento. 

 

Metodología,  

Con metodología cualitativa mediante el análisis del discurso y codificación abierta conforme a 

Strauss y Corbin (2002)  aplicado al documento “Participación Ciudadana en la Planeación Urbana” 

(PCPU), obtenido en la página oficial del Ayuntamiento de Acapulco, este documento es resultado 

de los talleres de planeación estratégica, realizados con el propósito de recoger la opinión sobre los 

principales problemas y posibles soluciones que percibe la sociedad acapulqueña y así complementar 

el diagnóstico de la ciudad, parte fundamental en la elaboración del PDU. Cabe señalar que los talleres 

incorporaron ejercicios de participación ciudadana separada de la autoridad y otros incluían 

solamente a funcionarios de dependencias Municipales, Estales y Federales. El documento analizado 

solo muestra lo dicho por el sector “sociedad civil” invitada a participar, así lo expresado por los 

talleristas fue considerado por el Ayuntamiento como la “visión ciudadana”.  

En los talleres se realizaron una serie de preguntas referentes a diez temas puesto a discusión ver tabla 

1. En los que se expresaron un total de 634 intervenciones sin especificar quién expresaba los 

comentarios, los cuales se codificaron de manera abierta hasta logar reducir a 4 categorías propuestas 

para su análisis: Académica, Empresarial, Ciudadana y Técnica, formuladas a partir del análisis del 

propio material, atendiendo el interés expresado y el sentido de cada opinión. Así los comentarios 

que reflejan intereses con perspectiva teórica, educativa y pedagógica se categorizaron como 

Académicos, las expresiones de intereses económicos y lucrativos se clasificaron como 

Empresariales, para las opiniones de interés común, sugerencias, señalamientos y opiniones de los 

participantes sobre problemáticas propias vividas en la ciudad se catalogaron como Ciudadanas,  por 

último las intervenciones con característica urbanas y de ordenamiento territorial se identificaron 

como Técnicas. 

La subcategoría Ambiental recoge comentarios proteccionistas y de cuidado del ambiente natural y/o 

urbano; consideraciones de especies de flora o fauna, señalamientos de contaminación ambiental, 

reducción de residuos, reciclaje, uso de ecotecnologías y de transporte alternativo, cabe señalar que 

esta subcategoría está contenida a las primeras 4. 

Además, se utilizaron imágenes satelitales LANDSAT_8 (2018), en combinación de bandas RGB (1-

1-5), para identificar la ausencia de humedad o sellado de suelo conforme a García  y Pérez (2014). 

También las capas digitales del Atlas de riesgos (ONU; PC, 2015). El estudio de estos dos materiales 

sirve para observar el avance del crecimiento urbano sobre áreas bajas susceptibles a inundaciones, 

relacionadas con humedales, ver Figura1.  

 

Resultados o Avances  

El crecimiento urbano se sitúa en la zona costera y partes parte bajas relacionadas con zonas de 

humedales. Esto puede observarse con el sellado de suelo Figura 1, que invade las zonas bajas 

identificadas como zonas de inundación de alto riesgos frente a los fenómenos meteorológicos (ONU; 

PC, 2015).  Esta tendencia se mantiene hasta la actualidad, incorporando cada vez más espacios al 

proyecto turístico bajo un modelo expansionista, como patrón de desarrollo elegido de manera 

conciente (Fainstein, 2013), sin considerar las consecuencias por el incremento del riesgo, 

vulnerabilidad tanto física como social y con ello la falta de perspectiva de sustentabilidad. Se trata 

de un proyecto que le da un sentido diferente a la naturaleza, no solo transforma un valor de uso en 

un valor de cambio, (Ibarra, 2015) sino que también, hay que tomar en cuenta las prácticas políticas 

derivadas del mismo proyecto turístico que tienen una historia de articulación a la economía 

internacional desde las primeras décadas del siglo pasado (Talledos, 2015). 
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Figura 1. Sellado de suelo y polígonos de inundación alta Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al análisis del contenido el tema del “Medio Ambiente” visto desde la subcategoría 

Ambiental fue abordado de la manera siguiente: 

Tabla 1. Intervenciones de la subcategoría Ambiental por tema. 

 Temas Intervenciones Porcentaje 

1 Vialidad 2 6.25% 

2 Imagen Urbana 2 6.25% 

3 Medio Ambiente y Riesgos 24 75.00% 

4 Vivienda 0 0.00% 

5 Normatividad 2 6.25% 

6 Desarrollo Urbano 0 0.00% 

7 Infraestructura y Servicios 0 0.00% 

8 Desarrollo Económico y Desarrollo Social 1 3.13% 

9 Educación, Cultura, Recreación y Deporte 0 0.00% 

10 Equipamiento Urbano y Servicios Públicos Mpal. 1 3.13% 

 Totales 32 100.00 

Fuente: Elaboración con base en resultados de codificación. 

 

Como puede observare la mayoría de intervenciones fueron discutidas en el tema Medio Ambiente y 

Riesgos con un 75%, resulta evidente que no se tomaron en cuenta en la discusión los temas 4, 6, 7 y 

9, todos de interés ciudadano en especial de sectores carentes de ellos. Estos resultados pueden 

relacionarse con la composición de los participantes en los talleres en su mayoría técnicos y 

empresarios. La falta de esta perspectiva Ambiental no está abordando temas importantes para el 

desarrollo urbano y el disfrute de la ciudad. 

El ambiente es tratado como un espacio más a ocupar, tanto de la visión del crecimiento urbano como 

de la perspectiva económica enfocada al desarrollo turístico sin consideraciones proteccionistas, de 

tal forma que ésta se impone sobre los espacios naturales. Los participantes mantienen un ideal de 

ciudad turística sin contemplar las necesidades de la población ni los riesgos que puede ocasionar el 

modelo de crecimiento que frecuentemente daña a sectores vulnerables y pone en entredicho la 

sustentabilidad de la ciudad.  

 

En los talleres se hizo patente la falta del POET como instrumento para poner orden y detener el 

deterioro ambiental, pues hacía falta para supervisar y sancionar los daños conforme a la normativa 

ambiental, hubo expresiones como: “Deben coordinarse las dependencias y no otorgarse licencias en 
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espacios como humedales, no autorizar cambios de uso de suelo sin la anuencia de todas las 

dependencias ambientales” (SDUOP, 2015, pág. 40). indirectamente los talleristas hacían alusión a 

las contradicciones de un desarrollo turístico como el de zona Diamante, en el que progresivamente 

se incorporaban áreas de humedales al desarrollo. Es decir, que se permitía el impulso de obras sobre 

espacios no aptos, lo que ocasiona la duplicidad de funciones entre autoridades ambientales a nivel 

Estatal y Federal, esta queja que limita los procedimientos constructivos no fue coherente con la 

propuesta hecha por los mismos talleristas acerca del crecimiento de la ciudad, proponían ocupar 

espacios como “La Laguna de Tres Palos y los terrenos de la Base Naval y Pemex” (SDUOP, 2015, 

pág. 6), también fueron señaladas zonas fuera de los límites del anfiteatro, es decir apuntaban hacia 

zonas de humedales y la experiencia de rellenar los humedales como en el caso del Llano Largo, ha 

traído consecuencias en la agudización de riesgos de inundación (Rodríguez, et al, 2017: 178),  

pérdida de biodiversidad, humedales, manglares así la propuesta no aterriza en los efectos ambientales 

y sociales que ella contiene. 

 

Por último, el proceso de planeación analizado contempla por ley la participación ciudadana, Artículo 

26 de la Ley 211, (2005)1, mediante los OA del ayuntamiento sin embargo la misma ley concede a 

estos organismos un carácter consultivo, no deliberativo. Es decir, la autoridad escucha, pide opinión 

y consulta, pero no está obligada a cumplir con las recomendaciones que emanan de los OA, si 

consideramos que la participación es “es cualquier actividad dirigida a influir directa o indirectamente 

en las políticas públicas” (Font y Blanco, 2006) desde el punto de vista Chambers (1995) este 

ejercicio, limita la participación dando pie a una participación “cosmética”. Una participación 

incluyente podría llevar a una apropiación de la ciudad y una mayor conciencia del tema ambiental, 

lo que está relacionado con la demanda y organización ciudadana tal como lo señala Gudynas, (2001) 

y Talledos, (2015). 

 

Conclusiones 

A pesar que la relación del tema ambiental está en la base de la idea de sustentabilidad en el caso del 

PDU tiene muy poca representatividad, lo que deriva en la generación de riesgos, en el incremento 

de la pobreza y en el futuro agotamiento del proyecto turístico ya que no hay una cultura de protección 

ambiental ni de la ciudad. 

Una mayor participación de los sectores ausentes en los talleres podría enriquecer el discurso de la 

perspectiva ambiental del PDU, sin embargo, las limitaciones legales podrían impedir que estas se 

transformaran en políticas públicas, la participación en este caso no conduciría  necesariamente a la 

definición de cambios en las políticas públicas, ni tampoco a la percepción ni en la conciencia de la 

ciudadanía sobre la protección del medio ambiente, esto requeriría una demanda social organizada e 

informada sobre temas ciudadanos y ambientales.  

Po sur parte los comentarios de la subcategoría ambiental son muy escasos para un proceso de 

planeación urbana, se identifica una incongruencia debido a que no se está pensando en la 

vulnerabilidad tanto social como ambiental contenida en la ciudad de Acapulco.  

Debido a la poca representatividad de grupos vulnerables en los temas de mayor interés de la 

ciudadanía que no fueron discutidos en su complejidad, por tanto, el diagnóstico se considera 

insuficiente para generar una planeación incluyente y legitimadora del proceso. Esto reafirma la idea 

de que el proceso de planeación es cosmético. 
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Resumen.  

En 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación 

ambiental por las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del 

agua, por la contaminación del río Atoyac. De ahí la necesidad de establecer un monitoreo 

fisicoquímico del agua superficial de la cuenca del Río, con la finalidad de conocer el estado de la 

calidad del agua de un ciclo anual. Se seleccionaron nueve puntos de muestreo, tres en la parte alta 

de la cuenca, tres en la parte media y tres en la parte baja, se realizarán seis muestreos en total, dos 

cada dos meses. En este trabajo, se presentan los resultados de dos monitoreos, donde la calidad del 

agua de la parte alta y media se mantuvo constante como aceptable y excelente para dos localidades 

respectivamente. En la parte baja, la calidad resultó entre contaminada y fuertemente contaminada. 

 

Palabras clave: Monitoreo fisicoquímico, río Atoyac, Cuenca, Agua superficial. 

Introducción 

La contaminación del agua por fuentes antropogénicas ha seguido empeorando en la mayoría de los 

ríos de África, Asia y América Latina a partir de los 90’s. En México, ríos, lagunas y otros cuerpos 

de agua, no son la excepción (WWAP, 2018). 

En el Estado de Guerrero, instancias de gobierno y académicas, han reportado la contaminación del 

Río Atoyac, a través de descargas de aguas residuales y aguas negras, contaminación por residuos 

sólidos y otros contaminantes como el cambio de uso de suelo, derivado de la producción ganadera y 

agrícola, que inciden directa e indirectamente en la calidad del agua de la cuenca, (Jiménez et al. 

2000; Fierro y Alcántara 2008; IMTA 2018; CNDH, 2019). 

El Río Atoyac nace a una elevación aproximada de 2,800 metros sobre el nivel medio del mar en el 

límite Norte del Municipio de Atoyac de Álvarez, y a lo largo de su recorrido de 74.13 kilómetros, 

mantiene una dirección predominante al Sur. A 10.84 kilómetros de su desembocadura se localiza la 

estación hidrométrica San Jerónimo, razón por la cual la cuenca hidrológica de este río se divide en 

dos: Atoyac 1 desde su nacimiento hasta la estación hidrométrica antes mencionada, y Atoyac 2 desde 

la estación hasta su desembocadura con el Océano Pacífico. En su recorrido atraviesa las localidades 

urbanas de Atoyac de Álvarez y San Jerónimo de Juárez (DOF, 2017) (Figura 1). 
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Uno de los objetivos de esta investigación es contar con un semáforo de la calidad fisicoquímica del 

agua de la cuenca, utilizando la metodología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para 

proponer estrategias de manejo de la cuenca en beneficio de la salud   ambiental del ecosistema y de 

las comunidades.  

Figura 1. Mapa de ubicación de la cuenca Río Atoyac, Guerrero. 

Metodología  

Para seleccionar los puntos de muestreo del Río Atoyac, se realizó un recorrido en 15 localidades, 

se tomaron las coordenadas empleando un Sistema de Posicionamiento Global GPS (por sus siglas 

en inglés) y se realizaron observaciones de los alrededores de cada coordenada para tener un 

contexto más amplio. Se delimitó a 9 puntos que comprenden la parte alta, media y baja de la cuenca, 

utilizando protocolos estándar que implican la conservación, almacenaje y análisis de las muestras, 

correspondientes para aguas naturales establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-O14-

1980. Los parámetros fisicoquímicos determinados fueron los establecidos por el semáforo de 

CONAGUA: Demanda Bioquímica del Oxígeno a cinco días (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales 

(SST), Oxígeno disuelto (OD), Nitratos, Nitritos, Sulfatos, Nitrógeno Amoniacal, Ion Amonio y 

parámetros de campo. El plan de muestreo comprende 6 muestreos abarcando épocas de estiaje y de 

lluvias. Se utilizó la metodología de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para el análisis de los 

parámetros fisicoquímicos. 

 

Resultados (Avances)  

Del muestreo preliminar, se seleccionaron nueve puntos en: Santo Domingo (SDM), Entronque Río 

Chiquito (ERCH), El Paraíso (EPR), La Cebada (LCB), Agua Fría (AFR), El Salto Grande (ESGR), 

El Ticuí (ETC), Atoyac (ATY) y Santa Rosa (STR). 
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Los dos resultados preliminares del monitoreo fisicoquímico del agua se muestran en la tabla 1, los 

resultados están expresados de manera cualitativa, tal como lo establece el semáforo de CONAGUA. 

Para ambos muestreos, se ha encontrado un punto donde la calidad del agua se ha mantenido 

aceptable y corresponde a la parte alta. En la parte media respectivamente se halló un punto donde 

la calidad del agua se mantuvo excelente. En dos puntos de la parte baja de la cuenca la calidad del 

agua se mantuvo contaminada. Tanto para la parte media como para la parte baja se encontraron dos 

puntos donde la calidad del agua resultó en la categoría de fuertemente contaminada. Cabe 

mencionar que no se hallaron resultados en la categoría de buena calidad para ningún punto 

muestreado y que los muestreos fueron realizados en épocas de estiaje y de lluvias respectivamente. 

Tabla 1. Calidad del agua de los puntos de muestreo, utilizando el Semáforo de CONAGUA. 

 

 CALIDAD DEL AGUA 

UBICACIÓN COMUNIDAD Muestreo 1 Muestreo 2 

 

Parte Alta 

SDM   

ERCH   

EPR   

Parte Media LCB   

AFR   

ESGR   

Parte Baja ETC   

ATY   

STR   

Excelente Buena Calidad Aceptable Contaminada Fuertemente 

contaminada 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Santo Domingo (SDM), Entronque Río Chiquito (ERCH), El Paraíso (EPR), La Cebada (LCB), 

Agua Fría (AFR), El Salto Grande (ESGR), El Ticuí (ETC), Atoyac (ATY) y Santa Rosa (STR). 

 

Conclusiones 

Los resultados preliminares indican que el agua de los puntos El Ticuí (ETC), Atoyac (ATY), Santa 

Rosa (STR), correspondientes a la parte baja de la cuenca del Río Atoyac, se mantienen de 

contaminada a fuertemente contaminada. En la parte alta y media se mantuvo constante como 

aceptable y excelente para El Paraíso (EPR) y la Cebada (LCB), aunque hubo localidades que 

mostraron variaciones en su calidad. Si bien los muestreos se realizaron en épocas de secas y lluvias, 

analizar la calidad del agua solo con dos muestreos no es suficiente, de ahí la necesidad de cuatro 

muestreos más, para tener una visión más amplia del comportamiento de la calidad del agua del río. 

El monitoreo de la calidad del agua, con parámetros fisicoquímicos puede ayudar a actores locales 

de los recursos hídricos a proponer estrategias de manejo y gestión del agua en las comunidades, 

con el objetivo de cuidar su medio ambiente. 
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Resumen 

La vaginosis bacteriana (VB) afecta a las mujeres en edad reproductiva y puede provocar enfermedad 

inflamatoria pélvica, endometritis posparto, parto prematuro y predispone a la infección de 

enfermedades de transmisión sexual. Por lo general, el diagnóstico de VB implica el análisis de 

muestras de exudados vaginales a través de microscopía por personal altamente calificado. Por lo 

tanto, los enfoques novedosos para el diagnóstico de la VB son una necesidad existente. En respuesta, 

se informa sobre la primera plataforma de inmunosensibilidad dirigida a la sialidasa, un biomarcador 

de VB. El principio nanofotónico de esta plataforma de biosensado permite un análisis más barato, 

rápido y sencillo en comparación con otros inmunoensayos convencionales. La utilidad clínica de 

dicha nanotecnología, fue probada mediante el análisis de 162 muestras de exudados vaginales, 

obteniendo una alta sensibilidad y especificidad (96,29%). El presente inmunoensayo ofrece un 

enfoque ingenioso para realizar un diagnóstico oportuno de VB. 

 

Palabras clave: Inmunoensayo, nanotecnología, vaginosis bacteriana, salidasa, óxido de grafeno, 

quantum dots. 
 

Introducción 

La vaginosis bacteriana (VB) es una enfermedad que involucra el desequilibrio de la microbiota 

vaginal sana por bacterias anaerobias patógenas, esta enfermedad afecta principalmente a mujeres en 

edad reproductiva (Bautista et al., 2017). Los riesgos que pueden estar relacionados con una 

enfermedad crónica, son el desarrollo de inflamación pélvica enfermedad, ruptura prematura de 

membranas durante el embarazo, bajo peso en el recién nacido, aborto espontáneo e infección del 

líquido amniótico que puede persistir y conducir a la muerte del recién nacido (Lamont, 2015). 

Además, la VB predispone a padecer enfermedades de transmisión sexual causadas por Clamidya 

trachomatis, Neisseria gonorrea, Mycoplasma genilium, Trichomonas vaginalis (Shipitsyna et al., 

2020), virus del papiloma humano (Suehiro et al., 2019) y virus de la inmunodeficiencia humana 

(Thurman et al., 2015). 

Existe una gran diversidad de agentes microbiológicos que provocan el desarrollo de VB, incluidos 

los géneros de Prevotella, Bacteroides, Mobiluncus y Gardnerella (Coudray & Madhivanan, 2020). 

Sin embargo, todos ellos producen enzimas como sialidasa (SLD), cuya función principal es la 

hidrolisis de ácido siálico en el moco cérvico-vaginal para la formación de sialoglicanos que se 

emplean como fuente de nutrientes para las bacterias(Agarwal & Lewis, 2021), además de 

relacionarse con la evasión de la respuesta inmune y con abortos espontáneos (Govinden et al., 2018). 

Esta estrecha relación entre la producción de SLD y el desarrollo de VB sugiere el papel potencial de 

SLD como un biomarcador. En este contexto, nuestro equipo de investigación desarrolló 

recientemente un nuevo anticuerpo monoclonal (mAb) contra SLD, que ha sido validado a través de 

mailto:cynthia.rodriguez94@outlook.com
mailto:kcortes_sarabia@hotmail.com
mailto:mavila@cio.mx
mailto:johan@cio.mx
mailto:karen9306@live.com.mx
mailto:Icalarcon@uagro.mx
mailto:omataruiz@yahoo.com.mx
mailto:medinafy@yahoo.com.mx
mailto:avences_2003@yahoo.com.mx
mailto:eden@cio.mx


 

106 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

varios métodos inmunológicos y demostrado reconocer SLD con alta especificidad (Cortés-Sarabia 

et al., 2020). Tomando la ventaja de este mAb, diseñamos un método cuantitativo de un solo paso 

basado en un sistema de biodetección hacia SLD (Rodríguez-Nava et al., 2021). Este sistema de 

biodetección dirigido a SLD se basa en Quantum Dots decorados con mAb (Ab-QD) y micropocillos 

recubiertos con óxido de grafeno. Los nanoconjugados (Ab-QD) operan como una sonda fluorescente 

que se une a SLD, donde los nanoconjugados que capturan SLD a través de inmunorreacciones 

ofrecerán una fuerte fluorescencia y los nanoconjugados que no se unen a SLD serán apagados por 

los micropocillos recubiertos de óxido de grafeno mediante transferencia de energía no radiactiva 

(Figura 1).  

 
Figura 1. Fundamento general de nanoBV. 

 

Metodología 

Toma de muestras y diagnóstico convencional de VB.  

Se analizaron un total de 162 muestras de exudados vaginales de mujeres de 16 a 65 años, los cuales 

fueron recolectadas por el “Servicio de Diagnóstico Integral en la detección Oportuna del Cáncer 

Cérvico Uterino” de la Universidad Autónoma de Guerrero. Las muestras se recolectaron en medio 

de transporte Stuart y solución salina. Las primeras se utilizaron para la cuantificación de morfotipos 

bacterianos en la tinción de Gram y para el cultivo de G. vaginalis en Columbia Agar suplementado 

con un 10% de sangre humana y un suplemento selectivo, mientras que las muestras en solución 

salina se inspeccionaron para encontrar "células clave".  Las muestras se clasificaron como positivas 

a VB (n= 54) o microbiota normal (MN) (N= 108), respectivamente, de acuerdo con los criterios 

diagnósticos de Amsel (Amsel et al., 1983). 

Producción y validación y biotinilación de mAb anti SLD. 

Nuestro equipo de investigación informó recientemente todos los detalles sobre la producción y 

validación de mAb (Cortés-Sarabia et al., 2020). Posteriormente, preparamos una solución que 

contenía 2 mg de éster de biotina N-hidroxisuccinimida y 1 mL de DMSO (dimetilsulfóxido) y 

agregamos 200 µL a la solución de anticuerpo. Después, la muestra se incubó durante cuatro horas a 

temperatura ambiente en la oscuridad y se dializó durante la noche en PBS (pH 7, 2) para eliminar la 

biotina no conjugada. 

Recubrimiento de los micropocillos con óxido de grafeno (GO).  

En condiciones optimizadas, se agregaron 100 μL de una suspensión de óxido de grafeno (1400 μg 

mL-1) a cada micropocillo de placas oscuras de fondo plano y se incubó durante la noche a 600 rpm 

y 23° C. La suspensión de GO se aspiró y se lavó tres veces con agua milliQ para eliminar cualquier 

exceso de GO. 

Acoplamiento de mAb (anti-SLD) con QD.  

Los QD recubiertos con estreptavidina se conjugaron con mAb biotinilado en un buffer de PBS-

Tween estándar que contenía albúmina de suero bovino al 1% (inmuno buffer). Los QD se prepararon 

a una concentración final de 8 nM (diluidas en 200 µL de inmuno buffer). El mAb se preparó a una 

concentración final de 15 µg (diluido en 200 µL de inmuno buffer). Ambos se mezclaron durante 45 

minutos a 600 rpm. 
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Curvas de calibración y detección de SLD en muestras clínicas.  

Para la detección de la concentración de SLD en las muestras, se realizaron curvas de calibración 

colocando por triplicado concentraciones variables de un péptido sintético de SLD (1.56 a 100 ng 

mL-1) sobre los micropocillos recubiertos con GO. Se añadieron 50 µL de cada dilución de antígeno 

y 50 µL del nanoconjugado mAb-QD (concentraciones finales de 0.375 µg mL-1 y 0.20 nM mL-1, 

respectivamente). Se realizó un análisis cinético de extinción de la fluorescencia durante 120 minutos. 

La extinción de la fluorescencia se evaluó cuantitativamente usando la relación (If / I0) dada por la 

fluorescencia correspondiente en el tiempo f (If) dividida por la fluorescencia respectiva en el tiempo 

0 (I0). El límite de detección (LOD) se estimó interpolando el valor del blanco más 3 veces su 

desviación estándar dentro de la curva de calibración respectiva. Las muestras se centrifugaron, se 

diluyeron 1: 4 y se detectó su contenido de SLD de acuerdo con el procedimiento antes mencionado.  

 

Resultados 

Optimización de la plataforma de inmunosensibilidad SLD 

Para evaluar el desempeño analítico de nanoBV, se prepararon micropocillos recubiertos con GO a 

1200 µg mL-1 y diferentes concentraciones del nanoconjugado en términos de concentración de mAb; 

es decir, concentración final de QD de 0.20 nM combinada con varias concentraciones finales de 

mAb (0.375, 0.750 y 1.125 µg mL-1). Entre estas condiciones, se observó que el nanoconjugado que 

incorpora una concentración de mAb de 0.375 µg mL-1 mostró el mejor rendimiento analítico. 

Posteriormente, exploramos el rendimiento analítico de nanoBV en términos de concentración de GO 

utilizando concentraciones de 1200, 1300 y 1400 µg mL-1, así como la concentración previamente 

seleccionada del nanoconjugado (mAb a 0.375 µg mL-1 y QDs a 0.20 nM). Las curvas de calibración 

se realizaron con las relaciones If / I0 resultantes a los 120 min del ensayo, donde se observó el 

coeficiente de determinación más alto (R2 = 0.994) con los micropocillos recubiertos con GO a 1400 

µg mL-1. Por lo tanto, la plataforma de inmunosensibilidad que opera con esta configuración 

específica se eligió como óptima, es decir, micropocillos recubiertos con [GO] a 1400 µg mL-1, así 

como el nanoconjugado final con [mAb] a 0.375 µg mL- 1 y [QD] a 0.20 nM (Figura 2). 

 
Figura 2. Rendimiento analítico de nanoBV optimizado. A) Cinética de la extinción de la 

fluorescencia correspondiente a diferentes concentraciones de SLD. B) El desempeño de nanoBV 

en momentos específicos. C) Gráfico de calibración resultante a los 120 min del ensayo. Las barras 

de error representan la desviación estándar de tres experimentos paralelos. 

Evaluación clínica de nanoBV 

Dado que los niveles de SLD resultantes del grupo de MN explorado no tienen una distribución 

normal, propusimos la media respectiva más 2 veces el intervalo de confianza del 95% 

correspondiente como umbral para discriminar entre casos positivos de VB y casos negativos de VB. 

El umbral resultante es de 25.194 ng mL-1 de SLD. Por lo tanto, utilizando este umbral, estimamos la 

sensibilidad clínica y la especificidad de nanoBV. La Figura 3C resume el contenido de SLD de todas 

las muestras analizadas mediante nanoBV; donde 2 muestras previamente clasificadas como VB 

positivas según los criterios de Amsel aparecen por debajo del umbral recomendado (es decir, 2 falsos 

negativos), mientras que 4 muestras previamente clasificadas como MN según los criterios de Amsel, 
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aparecen por encima del umbral sugerido (es decir, 4 falsos positivos). Esto conduce a una 

sensibilidad del 96.29% y una especificidad del 96.29%, que también se representa mediante la curva 

de característica operativa del receptor (ROC) correspondiente en la Figura 3D. Además, el valor 

predictivo positivo representó el 92.86% y el valor predictivo negativo fue del 98.11%. Según los 

resultados de nanoBV, el 14% de las muestras de MN mostraron niveles de SLD no detectables, y el 

81% del mismo grupo tenía niveles de SLD de 0.012 a 12.99 ng mL-1 (Figura 3A). En contraste, casi 

el 56% de las muestras clasificadas como positivas a VB exhibieron un nivel de SLD ≥ 2000 ng mL-

1 y el 17% presentaron de 400 a 800 ng mL-1 (Figura 3B).  

 
Figura 3. Análisis de los niveles de SLD muestras clínicas utilizando nanoBV. A) Histograma de 

los niveles de SLD resultantes en muestras de MN. B) Histograma de los niveles de SLD resultantes 

en muestras de VB. C) Niveles estimados de SLD correspondientes a cada muestra. La línea 

punteada roja representa el umbral (25.194 ng mL-1) empleado para estimar la sensibilidad y 

especificidad clínicas de nanoBV. La prueba estadística de X2 se utilizó para obtener un valor de p, 

que representa <0.0001.  D) Curva ROC. El área bajo la curva es 0.99. 

 

Conclusión 

Se demostró con éxito una nueva nanotecnología dirigida a SLD mediante el análisis de 162 muestras 

clínicas. nanoBV facilita la detección simple y rentable de SLD, misma que se detectó con alta 

especificidad y sensibilidad clínica (96.42%, respectivamente). Por otro lado, como herramienta 

diagnostica complementaria, el carácter cuantitativo de nanoBV es susceptible de facilitar la 

clasificación adecuada de los pacientes con VB, así como el seguimiento eficaz de la terapia y la 

evaluación oportuna de otros riesgos relacionados con la VB. 
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Resumen 

Los microRNAs (miRNAs), son pequeños RNA no codificantes que regulan la expresión génica. 

Cada miRNA regula más de un mRNA blanco y, en consecuencia, participa en la modulación de 

diferentes procesos celulares. En cáncer cervical (CC), miR-23b-3p, miR-124-3p y miR-218-5p son 

supresores de tumor, que se encuentran desregulados. La restauración del nivel de cada miRNA 

disminuye la actividad de procesos celulares relacionados con el mantenimiento y la progresión de 

CC, a través de la regulación negativa de sus mRNAs blanco. En líneas celulares de cáncer, la 

sobreexpresión de dos miRNAs tiene efecto sinérgico aumentando su función oncogénica o supresora 

de tumor. El objetivo de este trabajo fue identificar, mediante análisis bioinformático, mRNAs blanco 

de miR-23b-3p, miR-124-3p y miR-218-5p y blancos comunes a los tres miRNAs, así como los 

procesos celulares que regulan en conjunto para documentar la probabilidad de efectos sinérgicos 

sobre procesos celulares que caracterizan la progresión de CC. 

 

Palabras clave: análisis bioinformático, miRNAs, mRNA blanco, cáncer cervical. 

  

Introducción  

A nivel postranscripcional, los miRNAs, regulan más del 30% de los genes que codifican proteínas, 

modulando así procesos celulares como proliferación celular, migración, angiogénesis y apoptosis 

(Esquela-Kerscher 2006). La desregulación de miRNAs se asocia con la progresión tumoral en 

cáncer, donde desempeñan funciones como supresores de tumor o como oncogenes, regulando la 

expresión de una variedad de genes relacionados con cáncer (Li et al., 2019). En CC, los cambios en 

el perfil de miRNAs se relaciona con la expresión de E6 y E7 de VPH-16 (Nahand et al., 2019). miR-

23b-3p, miR-124-3p y miR-218-5p son miRNAs supresores de tumores que tienen expresión 

disminuida en CC (Li et al., 2019; Zhang et al., 2016; Zhang et al., 2018) (figura 1).  
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Se ha reportado que, en líneas celulares de cáncer, la sobreexpresión de dos miRNAs supresores de 

tumor potencia el efecto de rescate de los procesos celulares que regulan (Ma, et al., 2014; Pimenta, 

et al., 2018; Shekhar et al., 2019). En líneas celulares de CC la sobreexpresión de miR-23b-3p, miR-

124-3p o miR-218-5p, disminuye la proliferación, migración e invasión celular (Zhang et al., 2016; 

Zhang et al., 2018; Campos-Viguri et al., 2020); sin embargo, se desconocen los mRNAs blanco de 

esos miRNAs y los procesos celulares que pueden ser regulados por las proteínas codificadas por los 

transcritos blanco. El objetivo de este estudio fue determinar por análisis bioinformático los mRNAs 

blanco candidatos de miR-23b-3p, miR-124-3p y miR-218-5p y los procesos celulares que regulan 

en cáncer, para documentar la probabilidad de efecto sinérgico entre miR-23b-3p, miR-124-3p y miR-

218-5p.  

 

Metodología 

El análisis bioinformático se realizó en bases de datos en línea. Las bases de datos TargetScan 

http://www.targetscan.org/vert_72/, miRDB http://www.mirdb.org/ y miRTarBase 

https://mirtarbase.cuhk.edu.cn, se utilizaron para predecir los posibles mRNAs blanco de miR-23b-

3p, miR-124-3p y miR-218-5p; la base de datos DAVID https://david.ncifcrf.gov/, se utilizó para 

hacer el análisis de Gene Ontology y las bases de datos GeneCards https://www.genecards.org/, 

UniProt https://www.uniprot.org/, STRING https://string-db.org/ y Cytoscape https://cytoscape.org/, 

para hacer el análisis de interacción de proteínas (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

miR-23b-3p miR-124-3p miR-218-5p 

Figura 1. Expresión de miR-23b-3p, miR-124-3p y miR-218-5p en cáncer cervical 

(Zhang et al., 2016; Mao et al., 2017; Li et al., 2018). 

http://www.targetscan.org/vert_72/
http://www.mirdb.org/
https://mirtarbase.cuhk.edu.cn/
https://david.ncifcrf.gov/
https://www.genecards.org/
https://www.uniprot.org/
https://string-db.org/
https://cytoscape.org/
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Resultados 

Se identificaron 69 mRNAs blanco para miR-23b-3p, 424 para miR-124-3p y 118 para miR-218-5p. 

Un total de 589 genes diana se sometieron a análisis de enriquecimiento funcional, entre ellos 119 

blancos comunes a los tres miRNAs. Los resultados indican que mRNAs blanco específicos y 

comunes para miR-23b-3p, miR-124-3p y miR-218-5p, regulan procesos celulares como 

proliferación, migración, angiogénesis, apoptosis y vías de señalización relacionados con el 

mantenimiento y la progresión de CC (figura 3).  

Figura 2. Diagrama de flujo general del análisis bioinformático para la identificación de 

mRNAs blanco de miR-23b-3p, miR-124-3p y miR-218-5p, que fueron agrupados y sometidos 

a análisis de ontología genética e interacción proteína-proteína. 
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Por otra parte, 271 proteínas codificadas por los mRNAs blanco de miR-23b-3p, miR-124-3p o miR-

218-5p, interactúan para regular los procesos celulares mencionados anteriormente. mTOR, FoxO y 

PI3k-Akt, son algunas vías de señalización en que participa una proporción de esas proteínas (figura 

4). Cuatro de las 271 proteínas son reguladas por E7 de VPH-16 (figura 5). 

 

miR-23b-3p miR-124-3p 

miR-218-5p 

Biological process 

Figura 3. mRNAs blanco de miR-23b-3p, miR-124-3p o miR-218-5p, predichos 

bioinformáticamente y análisis de Gene Ontology. 

Figura 4. Red de interacción entre proteínas reguladas por miR-23b-3p, miR-124-3p o 

miR-218-5p. 
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Conclusión 

Los resultados del análisis bioinformático indican que miR-23b-3p, miR-124-3p y miR-218-5p, 

tienen efecto sinérgico funcional, a través de la regulación de sus mRNAs blanco específicos y 

comunes, que participan en la modulación de los mismos procesos biológicos y vías de señalización, 

relacionados con la progresión y mantenimiento del CC.  
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Resumen 

En CaCU la expresión de miR-23b-3p y miR-124-3p está disminuida y su restauración, disminuye la 

migración, invasión y proliferación de células cancerosas. Falta información sobre el efecto conjunto 

de ambos miRNAs sobre los procesos celulares en CaCU. Metodología: Se utilizó miRDB y 

TargetScan para identificar los mRNAs blanco de miR-23b-3p y miR-124-3p. El análisis de 

enriquecimiento de procesos y vías de los genes blanco se realizó en DAVID y GO. El análisis de 

perfil de expresión génica in silico, se realizó en GEPIA y CCLE. Un valor de p<0.05 se consideró 

significativo. Resultados: Los mRNAs blanco para ambos miRNAs participan en procesos de 

migración, invasión y proliferación. SLC7A1 es gen blanco común para miR-23b y miR-124-3p, está 

aumentado en pacientes con CaCU y líneas celulares VPH-positivas. Conclusión: miR-23b y miR-

124-3p en conjunto regulan procesos característicos del cáncer y SLC7A1 puede actuar como oncogén 

en CaCU.  

 

Palabras clave: miRNAs, miR-23b-3p, miR-124-3p, cáncer cervical y SLC7A1 

 

Introducción 

Los microRNAs (miRNAs) son pequeños RNAs no codificantes, de 21-23 nucleótidos, que actúan 

como reguladores de la expresión génica. Los miRNAs se unen a la región 3’UTR del RNA mensajero 

(mRNA) y promover la degradación del mRNA o inhibición de la traducción (Saliminejad et al., 

2019). En cáncer, la expresión aberrante de genes y la subsecuente alteración de funciones celulares 

como, proliferación, apoptosis, migración e invasión, se atribuye en parte, a la desregulación global 

de la expresión de miRNAs. Los miRNAs con patrones de expresión alterados en cáncer se clasifican 

como oncogenes (oncomiRs) o supresores de tumor. En cáncer, los oncomiRs están sobreexpresados, 

y los miRNAs supresores de tumor están disminuidos y como resultado, la expresión de sus genes 

blanco está alterada. En todos los tipos de cáncer la desregulación de miRNAs se observa en el inicio, 

desarrollo y progresión de la enfermedad (Svoronos et al., 2016). 

miR-23b pertenece al cluster miR-23b-27b-24-1, localizado en el cromosoma 9 posición q22.32, y es 

un modulador pleiotrópico. En cáncer cervicouterino (CaCU), la expresión de miR-23b-3p está 

disminuida en biopsias de pacientes con CaCU en comparación con muestras sin LIE y LIEBG 

(Campos-Viguri et al., 2015). La sobreexpresión de miR-23b-3p en células CaSki reduce la 

proliferación, migración e invasión; y en células C-33A disminuye la proliferación e invasión, 

probablemente a través de la vía de señalización c-Met/Gab1/FAK1 (Campos-Viguri et al., 2020). 

miR-23b-3p regula negativamente el mRNA de Six1, un factor de transcripción que regula procesos 

característicos de progresión tumoral maligna como la metástasis, y pobre sobrevida de las pacientes 

con CaCU. El aumento de la expresión de miR-23b-3p en células SiHa, CaSki y HeLa disminuyó 

notablemente el progreso de la transición epitelio mesenquimal (EMT), como resultado de la 

regulación directa de Six1, que afecta la vía de señalización AKT/mTOR (Li et al., 2019). Por otra 

parte, miR-124-3p está localizado en el cromosoma 8, posición p23.1. En biopsias de CaCU positivas 
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a infección por virus del papiloma humano 16 (VPH 16) se encontró mayor metilación de miR-124-

3p, y una diminución en la expresión del miRNA, probablemente por hipermetilación del promotor 

(Jiménez-Wences et al., 2016). La sobreexpresión de miR-124-3p disminuye la tasa de proliferación 

y migración en las líneas celulares SiHa y CaSki, estos hallazgos se pueden explicar por su efecto en 

la regulación negativa del mRNA de IGFBp-7 (proteína 7 de unión al factor de crecimiento similar a 

la insulina) (Guo et al., 2016).  

Los antecedentes descritos previamente sugieren que, miR-23b y miR-124 son supresores de tumor 

en CaCU y que a través de sus mRNAs blanco pueden estar regulando los procesos de proliferación, 

migración, invasión y apoptosis característicos del cáncer, sin embargo, no hay datos del efecto que 

en conjunto pueden tener estos dos miRNAs sobre los procesos que caracterizan al CaCU. El objetivo 

del estudio es realizar un análisis bioinformático del efecto en conjunto de miR-23b-3p y miR-124-

3p sobre los procesos característicos del cáncer. 

 

Metodología 

Predicción de mRNAs blanco para miR-23b-3p y miR-124-3p: Para el análisis in silico se 

utilizarán los softwares de predicción: TargetScan (http://www.targetscan.org/vert_72/) y miRDB 

(http://mirdb.org/), que permiten ubicar elementos de respuesta a miRNAs (MRE) altamente 

conservados y específicos para miR-23b-3p y miR-124-3p en los mRNA blanco directos. 

Análisis de enriquecimiento de Gene Ontology y vías de KEGG de mRNAs blancos de miR-

23b-3p y miR-124-3p: Se usaron los softwares Funtional Annotation Bioinformatics Microarray 

Analysis (DAVID) (https://david.ncifcrf.gov/) y Gene Ontology; (http://www.geneontology.org/) a 

fin de conocer las funciones y los procesos biológicosque participan los genes blanco de miR-23b-

3p, miR-124-3p.  

Análisis de perfil de expresión génica in silico: Se utilizó el servidor web Análisis interactivo del 

perfil de expresión génica (GEPIA)(http://gepia.cancer-pku.cn/) para la estimación de la expresión 

del mRNA y análisis de supervivencia general de pacientes con CaCU de SLC7A1. El análisis incluyó 

306 muestras de tumor y 13 tejidos normales cuyos datos están concentrados en El Atlas del Genoma 

Humano (TCGA) y el Proyecto de conjuntos de datos de expresión génica de tejidos (GTEx) 

respectivamente. Se consideró |logFC| ≥2 y p≤0.05 como criterios de corte. La expresión génica en 

las líneas celulares C-33A, CaSki, SiHa y HeLa se determinó a partir de datos de secuenciación de 

La enciclopedia de líneas celulares de cáncer (CCLE). Los valores se presentan como lecturas por 

kilobase (RPKM). 

 

Resultados 

El número de mRNAs diana para miR-23b-3p y miR-124-3p varía entre las bases de datos, figura 1A 

y 1B, Para seleccionar los blanco más probables, el total de dianas de miR-23b-3p y miR-124-3p, que 

arrojaron las dos bases de datos se agruparon en diagramas de Venn y elegimos los mRNA 

superpuestos en la intersección, 1235 mRNAs con MREs altamente conservados para miR-124-3p, 

figura 1A y 785 para miR-23b-3p, figura 1B. Para valorar el efecto de ambos miRNAs en CaCU, se 

consideró la suma de los mRNAs blanco de miR-124-3p y miR-23b-3p, 1884 mRNAs que incluían 

136 mRNAs blancos comunes a ambos miRNAs, figura 1C-D. 
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Figura 1. mRNas blanco para miR-23b-3p y miR-124-3p. Número de mRNAs blancos probables de miR-

23b-3p y miR-124-3p en las bases de datos A) miRDB y B) TargetScan. Los diagramas de Venn muestran el 

número de mRNAs blanco probables comunes a las dos bases de datos para C) miR-124-3p y D) miR-23b-3p. 
 

Para conocer los procesos celulares y las vías en las que participan los 1884 mRNAs blanco de miR-

124-3p y miR-23b-3p, se utilizaron las plataformas DAVID y GO. La regulación positiva y negativa 

de la transcripción por RNA polimerasa II se enriquecen con un mayor número de genes (142 y 173 

respectivamente), (p<0.001), figura 2A. El análisis de vías KEGG, nos indica que la mayoría de los 

mRNAs blancos de miR-124-3p y miR-23b-3p participan en vías alteradas en cáncer, (p<0.001), 

figura 2B. Los procesos de migración, proliferación y apoptosis característicos del cáncer, se 

enriquecieron de manera significativa (p<0.05). De los 1884 mRNA blanco probables, 228 genes 

participan en migración, 229 en proliferación y 278 genes en apoptosis. Entre los genes que participan 

en los 3 procesos, se encuentran 36 mRNAs blanco de ambos miRNAs, figura 2C. 
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Figura 2. Análisis genómico comparativo de anotaciones de Ontología Genética de los 1884 mRNAs 

blanco de para miR-124-3p y miR-23b-3p. A) Proceso Biológico. B) Análisis de vías de KEGG. C) Número 

de mRNAs blanco que participan en migración, proliferación y apoptosis. Un valor de p<0.05 se consideró 

significativo. 
 

En la plataforma GEPIA se analizaron los datos de expresión de los 36 mRNAs blanco comunes a 

ambos miRNAs que participan en migración, proliferación o apoptosis (datos no mostrados) y se 

seleccionó a SLC7A1 como gen diana de ambos miRNAs. La expresión del mRNA de SLC7A1 está 

significativamente aumentada en tejido tumoral de CaCU comparado con tejido normal (p<0.05), 

figura 3A. En pacientes con CaCU, se observa una mayor sobrevida en aquellos pacientes con 

expresión disminuida de SLC7A1 (p<0.05), figura 3B.  Al analizar la expresión de SLC7A1 de datos 

obtenidos de RNA-seq en líneas celulares de CaCU, se observa un aumento de la expresión de 

SLC7A1 en células positivas a VPH en comparación con la línea células C-33A, negativa para VPH, 

figura 3C. Los datos sugieren que SLC7A1 se comporta como oncogén en la regulación del CaCU y 

que influye en el pronóstico de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis de expresión génica de SLC7A1. A) Análisis representativo de nivel de expresión de 

SLC7A1. B) Análisis representativo de supervivencia general comparando SLC7A1 en pacientes con CaCU en 

GEPIA. C) Expresión de SLC7A1 en líneas celulares de CaCU en CCLE. Un valor de p<0.05 se consideró 

significativo. 
 

Conclusiones  

miR-23b-3p y miR-124-3p participan como miRNAs supresores de tumor en CaCU, en este estudio, 

algunos de los mRNAs blancos de ambos miRNAs participan en procesos característicos de cáncer, 

como proliferación, migración y apoptosis. SLC7A1 es blanco para miR-23b-3p y miR-124-3p los 

datos de expresión en muestras de tejido y líneas celulares, sugieren que es un oncogén en CaCU. 
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Resumen.  

Las interacciones ecológicas, son un elemento fundamental en la evolución de las especies y 

contribuyen en la estructura y dinámica de los ecosistemas. En este estudio, se evaluó la historia 

evolutiva del mutualismo entre Bursera spp., y los papamoscas del género Myiarchus (Tyrannidae) 

principales dispersores de semillas de este grupo de plantas en la Cuenca del Balsas. Se utilizaron 

métodos basados en distancias y eventos, los cuales facilitan la visualización de patrones evolutivos 

en las interacciones bióticas. Se reconstruyó la filogenia de Myiarchus spp., con base en los genes 

mitocondriales. La filogenia de Myiarchus recuperó dos clados principales. Los resultados no 

indicaron eventos de coespeciación entre las especies interactuantes. Nuestros análisis sugieren que 

la estrecha relación mutualista en las plantas de Bursera y las aves Myiarchus, probablemente ha sido 

mediada por procesos coadaptativos, mediante la evolución convergente y complementariedad de 

rasgos, enmarcados dentro de la coevolución difusa. 

 

Palabras clave: mutualismo, Myiarchus, Bursera spp., Cuenca del Balsas, coevolución difusa 

convergencia.  

 

Introducción 

Las interacciones ecológicas son un componente fundamental de la biodiversidad, ya que dan forma 

a las adaptaciones a través de la coevolución; la cual puede ocurrir no sólo entre pares de especies, 

sino también a través de conjuntos completos de múltiples especies (Nuismer et al., 2012; Medeiros 

et al., 2018). Se ha sugerido que estas interacciones bióticas son por lo general resultado de presiones 

evolutivas derivadas de las interacciones entre sus ancestros (i.e., constreñimiento filogenético; Merz, 

1959; McKitrick, 1993; Gómez et al., 2010). Así, este constreñimiento puede influir en las 

interacciones mutualistas, imprimiendo una señal filogenética sobre la estructura de las redes (Ives & 

Godfray, 2006; Nogales et al., 2016). En diferentes estudios que analizan las interacciones bióticas 

con un enfoque evolutivo, se ha encontrado que la especiación de un taxón ocasiona la especiación 

de su taxón interactuante (i.e., coevolución estricta; Cruaud et al., 2012). 

En el trópico seco del sur de México, particularmente a lo largo de la Cuenca del Balsas, las especies 

de árboles del género Bursera han especiado y divergido evolutivamente (De Nova et al., 2012). 

Durante la estación seca, los frutos de estos árboles ofrecen principalmente lípidos que son utilizados 

por este grupo de aves como reservas energéticas (Ramos-Ordoñez et al., 2012). A su vez, las especies 

del género Myiarchus remueven altas cantidades de frutos, y dispersan eficientemente las semillas de 

frutos de Bursera, ya que regurgitan o defecan las semillas en sitios que favorecen su germinación y 

establecimiento (Almazán-Núñez et al., 2016). Esta relación mutualista se ha observado en distintos 
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contextos espaciales y sucesionales en el bosque tropical seco (BTS) de la Cuenca del Balsas 

(Almazán-Núñez et al., 2016; Rodríguez-Godínez, 2017; López-Flores, 2018), lo que sugiere 

procesos coevolutivos. No obstante, a la fecha solo existen evidencias de estudios ecológicos sobre 

esta relación mutualista, por lo que es relevante conocer los procesos de divergencia entre el clado de 

las aves Myiarchines, dispersoras efectivas de semillas y este grupo de árboles desde un punto de 

vista filogenético. Debido a la estrecha relación mutualista entre las plantas de Bursera y sus 

dispersores de semillas (Myiarchus spp.; Almazán-Núñez et al., 2016), es de suma importancia 

comprender ecológica y evolutivamente esta relación mutualista, de manera que, saber cómo se han 

originado las interacciones entre estos dos grupos revelaría información crucial acerca de los papeles 

relativos determinantes en estos procesos para la comprensión de su relación y funcionalidad en el 

ecosistema. En el presente estudio se analizó la interacción mutualista entre las plantas de Bursera 

distribuidos en los BTS del sur de México y las aves del género Myiarchus (Tyrannidae) desde un 

enfoque cofilogenético. La hipótesis a probar es que, debido a los patrones de forrajeo sobresalientes 

entre Myiarchus spp., en la remoción de frutos y dispersión de semillas de Bursera en el BTS de la 

Cuenca del Balsas, la interacción se ha originado por coespeciación, lo cual ha permitido establecer 

una estrecha relación mutualista entre las especies interactuantes. Por lo que esperaríamos encontrar 

correspondencia entre las filogenias de Bursera y Myiarchus. 

 

Metodología 

Área de estudio 

El área de estudio se ubica en la localidad de Atenango del Río, (17°17’51”–17°25’56” N, 

100°11’59”–100°12’19” W; Fig. 1), al noroeste de la cuenca del Balsas en el estado de Guerreo, al 

sur de México. Esta región presenta un clima cálido y subhúmedo con una temperatura media anual 

de 26 oC y una precipitación media anual de 800 mm (INEGI, 2018). La vegetación predominante es 

característica de los bosques secos tropicales, con diferentes etapas sucesionales, así como arbustos 

espinosos. 

 

Análisis filogenético de Myiarchus spp. 

Para inferir las relaciones filogenéticas entres las especies de Myiarchus, obtuvimos secuencias 

almacenadas en GenBank de los genes mitocondriales subunidad 6 y 8 de ATPasa, citocromo b (cytb) 

y subunidad 2 de NADH deshidrogenasa (ND2) (Joseph et al., 2004; Sari & Parker, 2012).  

Las secuencias fueron alineadas usando MAFT v. 7.45 (Katoh et al., 2002) y se estimaron los mejores 

modelos evolutivos para cada gen mitocondrial usando Jmodeltest v.2.1.10 (Darriba et al., 2012), 

aplicando el criterio de Información de Akaike. Los modelos de sustitución implementados para el 

análisis fueron GTR + G (ATPasa 6, 8), GTR + I + G (cytb) y TrN + G (ND2). Los análisis de 

relaciones filogenéticas se realizaron con inferencia bayesiana en MrBayes v.3.2 (Ronquist & 

Huelsenbeck, 2003), con 30 millones de generaciones de cadenas de Monte Carlo (MCMC; una 

cadena fría y tres calientes). Como grupo externo, se empleó a la especie Tyrannus melancholicus, la 

cual forma parte del clado hermano de los Myiarchines (Ohlson et al., 2008). Los primeros 75,000 

árboles fueron eliminados como burnin y la convergencia de las cadenas se visualizó en Tracer v.1.6 

(Rambaut et al., 2014). Para el caso de las relaciones filogenéticas de Bursera, éstas se retomaron de 

De-Nova et al., (2012). 

 

Observaciones de interacción Myiarchus-Bursera 

Se realizaron observaciones en un total de 52 puntos de conteo con un radio de 30 m (0.28 ha). Los 

muestreos se efectuaron de septiembre del 2015 a mayo del 2016 y de agosto a septiembre del 2018. 

En cada punto de conteo se focalizaron árboles con frutos maduros de Bursera spp. con abundante 

cosecha (> 670 frutos), con un total de 92 árboles de las 10 especies de Bursera en todos los puntos 
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de conteo. Debido a la dominancia de algunas especies de Bursera en los sitios de observación, el 

número de árboles observados varió por especie: B. aptera (n = 20), B. fagaroides (n = 3), B. 

grandifolia (n = 6), B. lancifolia (n = 10), B. longipes (n = 12), B. mirandae (n = 7), B. morelensis (n 

= 10), B. schlechtendalii (n = 4), B. submoniliformis (n =14) y B. vejar-vazquezii (n = 6). Las 

observaciones fueron hechas en las horas de mayor actividad de las aves por la mañana (0700-1130 

h) y por la tarde (1600-1830 h), con un tiempo de observación de 15 minutos en cada punto y 

consistentemente por dos personas (RR-G y RCA-N) para registrar el número de frutos consumidos 

por las aves de estudio.   

 

Análisis coevolutivo de la interacción mutualista Bursera-Myiarchus 

Los análisis coevolutivos se concentraron en las relaciones de parentesco de las especies Myiarchus 

cinerascens, M. nuttingi, M. tyrannulus y M. tuberculifer, así como en B. aptera, B. fagaroides, B. 

grandifolia, B. lancifolia, B. longipes, B. mirandae, B. morelensis, B. schlechtendalii, B. 

submoniliformis y B. vejar-vazquezii, eliminando al resto de las especies de sus respectivas 

filogenias. Sólo se consideraron estas especies, ya que para todas ellas existe evidencia de interacción 

mutualista en los bosques tropicales secos de la Cuenca del Balsas (Ramos-Ordoñez & Arizmendi, 

2011; Almazán-Núñez et al., 2016).Para el análisis cofilogenético basado en distancias usamos Parafit 

(Legendre et al., 2002), el cual evalúa la congruencia topológica entre las filogenias de Bursera y 

Myiarchus de manera análoga a las de un hospedero y un parásito, así como la contribución relativa 

de las asociaciones individuales a la congruencia total. Para ello se convirtieron las filogenias a 

matrices de distancia patrística con el comando “cophenetic” de la librería ape (Paradis & Schliep, 

2018) para R 3.5.2. (R core team, 2018). Se probó la contribución de cada enlace individual mediante 

la prueba ParaFitLink1 y ParaFitLink2, con 100,000 permutaciones para calcular el p-valor de cada 

asociación con el comando “parafit” en R 3.5.2 (R core team, 2018). Para el análisis basado en eventos 

usamos Jane v.4 (Conow et al., 2010). Esta herramienta reconstruye eventos evolutivos en los nodos 

y ramas de los árboles filogenéticos de los grupos de interés mediante un algoritmo genético. El 

análisis se realizó con un tamaño de población de 1000 y con 100, debido que estos dos parámetros 

tienen mayor impacto en la calidad de solución y se recomienda que el tamaño de la población sea 

superior al número de generaciones (Conow et al., 2010). Se asignaron costos a los distintos eventos 

de la siguiente manera: coespeciación “0”, duplicación “1”, duplicación y cambio de hospedero “2” 

(ya que se esperaría que este fuera más costoso que el anterior), pérdida “1” y falta de divergencia 

“1”. El objetivo de este procedimiento es encontrar una asociación de los árboles que presenten el 

menor costo, ya que este método está basado en el criterio de parsimonia. Después de resolver las 

soluciones más óptimas probamos si nuestra mejor puntuación fue mejor que lo esperado por azar al 

aleatorizar las asignaciones 999 veces, lo que indicaría algún nivel de congruencia entre las filogenias, 

confirmando eventos de coespeciación. 

 

Resultados 

Análisis coevolutivo de la interacción Bursera-Tyrannidae en la cuenca del Balsas 

Los análisis cofilogenéticos de las 4 especies de Myiarchus que se distribuyen en la Cuenca del Balsas 

y las 11 especies de Bursera (Fig. 1), cuyos frutos son dispersados no muestran ningún nivel de 

congruencia entre sus filogenias (ParaFit global =21.54, p = 0.93), por lo que no rechazamos la 

hipótesis nula de que las filogenias de los grupos interactuantes son independientes. Así también, las 

pruebas de asociaciones individuales (ParaFit 1 y ParaFit 2) no recuperaron ninguna asociación 

significativa. Por otro lado, el análisis con Jane solo recuperó 3 eventos de duplicaciones, 12 pérdidas 

y 23 eventos de falta de divergencia (Fig. 3), el costo observado fue 38, el cual no fue 

significativamente menor al esperado por azar (p = 0.228), lo que confirma que no hay eventos de 
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coespeciación entre Bursera y Myiarchus.  

 

Figura 1. Tanglegrama de las plantas de Bursera y sus dispersores de semillas asociados. Las líneas 

en rojo representan las asociaciones. Fuente propia 

Conclusión 

Nuestros análisis sugieren que la estrecha relación mutualista en las plantas de Bursera y las aves 

Myiarchus, probablemente ha sido mediada por procesos coadaptativos, mediante la evolución 

convergente de rasgos y la complementariedad de los mismos (Guimarães et al., 2011; Rother et al., 

2016), enmarcados dentro de la coevolución difusa. 
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Resumen 

A nivel internacional, la epidemiología de Candida spp. ha sufrido cambios en las últimas décadas, 

incrementando la frecuencia de cepas de Candida no albicans, las cuales presentan una 

susceptibilidad disminuida o resistencia innata o adquirida a las diferentes clases de antifúngicos 

disponibles. En la mayoría de los estados del país se desconocen estos datos tal como sucede en el 

estado de Guerrero y, por lo tanto el objetivo de este estudio es realizar un estudio retrospectivo a 

partir del año 2018 e identificar las especies del género Candida spp emergentes y reemergentes 

aisladas con mayor frecuencia en pacientes del Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón, 

Clínica Hospital ISSSTE y Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense en Chilpancingo, Guerrero 

para conocer su prevalencia, así como su perfil de susceptibilidad a antifúngicos. En los primeros 

resultados de este estudio se observa que C. albicans es la especie más frecuente. 

 

Palabras clave: Candida spp., tipificación molecular, perfil de susceptibilidad. 

 

Introducción 

El género Candida spp. corresponde a hongos microscópicos dimórficos. Comprende alrededor de 

300 especies, sin embargo, sólo cerca de 50 representan un interés médico. Las especies más comunes 

son C. albicans (40-85%), C. glabrata (15-20%), C. parapsilosis (10-20%), C. tropicalis (6-12%), 

C. krusei (1-3%), C. famata (<5%), C. guilliermondii (<5%) y C. lusitaniae, de las cuales son 

verdaderamente emergentes C. glabrata y C. krusei. En 2009 se identificó una nueva especie: C. 

auris, en el este de Asia, que está considerada como emergencia sanitaria ya que actualmente se ha 

diseminado de manera global y su identificación en el laboratorio clínico es complicada (Hameed et 

al., 2018; Sardi et al., 2013; Lockhart, 2014).  

 

Su patogenicidad está determinada por factores de virulencia que interactúan directamente con las 

células del hospedero provocando daño en los tejidos y desencadenando las diferentes 

manifestaciones clínicas de la candidosis que es la micosis primaria o secundaria más frecuente en 

seres humanos y representa del 75 al 88% de las infecciones causadas por hongos a nivel mundial 

(Bonifaz, 2012; Deorukhkar &Roushani 2018). 

 
El surgimiento de especies de Candida spp que presentan una susceptibilidad disminuida o resistencia 

innata o adquirida a las diferentes clases de antifúngicos disponibles, es un problema global cada vez 

mayor y aunado a esto, el comercio mundial y el movimiento constante de personas entre los 

diferentes países han acelerado la diseminación de estas especies a nivel internacional, poniendo en 

riesgo a las personas vulnerables representando una grave amenaza para la salud pública en todo el 

mundo (Fisher et al., 2018). 

 

A menudo la prevalencia y distribución de Candida spp. es distinta de un país a otro e incluso de una 
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región a otra, pero realmente muy pocos países cuentan con sistemas efectivos de vigilancia de 

enfermedades fúngicas, además de que estas infecciones no son de notificación obligatoria. En 

México, de las candidiasis, solo las de tracto urinario (por uso de dispositivos médicos como sondas 

urinarias) y las candidemias, están consideradas dentro de la vigilancia epidemiológica de infecciones 

asociadas a la atención de la salud establecida por la NOM-045-SSA2-2005 y realmente hay pocos 

estudios en los que se proporcione información sobre las candidiasis, incluida la frecuencia de las 

diferentes especies de Candida y su susceptibilidad a antifúngicos (Deorukhkar & Roushani, 2017). 

 

En la mayoría de los estados del país se desconocen estos datos epidemiológicos tal como sucede en 

el estado de Guerrero, y sobre todo en la ciudad de Chilpancingo, motivo por el cual existe un interés 

en hacer un primer acercamiento a esta problemática para conocer las especies de Candida spp. 

frecuentes en los distintos tipos de aislamientos microbiológicos, en cepas aisladas de pacientes del 

Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Clínica Hospital ISSSTE y Hospital de la Madre y 

el Niño Guerrerense en Chilpancingo, Guerrero, lo que permitirá al sector salud desarrollar estrategias 

específicas para su manejo.Así mismo, al evaluar un perfil más amplio de sensibilidad y resistencia a 

los antifúngicos más comunes y comerciales, se brindará información valiosa sobre la mejor terapia 

antifúngica que podría emplearse para el tratamiento de estas candidiasis. 

 

Finalmente, realizar una tipificación molecular para confirmar las especies de Candida reportadas 

por el área de microbiología de los laboratorios de análisis clínicos de las diferentes instituciones 

incluidas en el estudio, permitirá evaluar el nivel de confiabilidad de los procesos, y en caso de existir 

discrepancias, diseñar acciones correctivas para la identificación adecuada de estas especies. 

 

Metodología 

Recopilación de la información 

Se llevará a cabo un análisis retrospectivo a partir del año 2018 al 2021 en el Hospital General Dr. 

Raymundo Abarca Alarcón, Clínica Hospital ISSSTE y Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense 

de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero mediante el uso de bitácoras del laboratorio clínico para 

obtener información sobre las especies de Candida spp. aisladas de distintos tipos de cultivo durante 

esos años, en los diferentes servicios de atención del área de microbiología de los laboratorios de 

análisis clínicos. 

 

Recolección e identificación de especie de las cepas de Candida spp. 

Con la finalidad de realizar una tipificación molecular de las especies de Candida, dado que los 

métodos de identificación que se utilizan dentro de las Instituciones de salud de interés llegan a 

presentar un margen de error, se recolectarán semanalmente cepas de Candida spp. aisladas e 

identificadas mediante métodos convencionales o equipo automatizado, según sea el caso, en el área 

de microbiología de los laboratorios de análisis clínicos del Hospital General Dr. Raymundo Abarca 

Alarcón, Clínica Hospital ISSSTE y Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense durante el periodo 

de julio – noviembre 2021. Las cepas serán almacenadas en crioviales con glicerol estéril al 40% a -

20 °C hasta su uso (Koh, 2013). 

 

Evaluación de la susceptibilidad antifúngica 

Se realizará un perfil de susceptibilidad a las cepas de Candida spp. aisladas e identificadas durante 

el periodo de julio – noviembre 2021, mediante el método de difusión en disco Kirby bauer utilizando 

el cartucho de discos para antifungigrama de BIO-RAD para los antifúngicos: 5-Fluorocitosina, 

Nistatina, Econazol, Clotrimazol, Miconazol y Ketoconazol de acuerdo al manual M44-A del CLSI. 
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Extracción de DNA  

La extracción de DNA se realizará mensualmente utilizando el kit comercial YeaStar Genomic DNA 

Kit ™, para lo cual, se tomarán 1.5 mL de muestra a tratar, se centrifugará a 10 000 rpm durante 2 

min y se retirará el sobrenadante. 

Se agregarán 120 μL de tampón de digestión YD y 5 μl de R-Zymolyase™ para resuspender el 

sedimento. Posteriormente se incubarán a 37 °C durante 40-60 minutos y se añadirán 120 µL de 

tampón de lisis YD2. Se agregarán 250 µL de cloroformo y se mezclará durante 1 min. 

Una vez mezclado se centrifugará a 10 000 rpm durante 2 min y el sobrenadante se cargará en la 

columna Zymo-Spin ™ III y se centrifugará a 10 000 rpm durante 1 min. 

Después se realizarán dos lavados independientes adicionando 300 μL de tampón de lavado y 

centrifugando durante 1 min a 10 000 rpm  

La columna Zymo-Spin ™ III se colocará en un tubo nuevo y se agregarán 60 μL de agua 

directamente sobre la membrana. Finalmente se centrifugará durante 1 min para eluir el DNA. 

 

Tipificación molecular 

Para confirmar las especies aisladas e identificadas por el método automatizado por los laboratorios 

de análisis clínicos del Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón, Clínica Hospital ISSSTE y 

Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense durante el periodo de julio – noviembre 2021, se llevará 

a cabo una PCR Punto Final utilizando un termociclador Eppendorf Mastercycler EP gradiente S. Se 

utilizará la DNA polimerasa Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix (ThermoFisher scientific) 

en un volumen final de 20 µL. La amplificación de la región ITS1/ITS2 de especies de Candida spp. 

se realizará como lo describe Camacho-Cardoso et al, 2017 que consistirá en una desnaturalización 

inicial a 96 °C por 5 min, seguido de 40 ciclos de desnaturalización a 94 °C por 30 s; un alineamiento 

a 58 °C por 30 s; polimerización a 72 °C por 30 segundos y una extensión final a 72 °C por 15 min. 

Los amplicones serán revelados por electroforesis en gel de agarosa al 2% que serán teñidos con 

bromuro de etidio (0.5 µg/mL); se visualizarán en un transiluminador con luz UV y se tomará 

fotografía.  Para la estandarización se utilizarán cepas de referencia ATCC. 

En caso de aislar alguna de las cepas indicadas por OPS/OMS, 2021 como sospechosas de 

identificación errónea de C. auris se realizará una PCR Punto Final para confirmar la especie, 

siguiendo las condiciones propuestas por Carvajal-Valencia et al., 2020, que consistirá en una 

desnaturalización inicial durante 3 min a 95 °C seguido de 30 ciclos de 20 s a 95 °C, 20 s a 68 °C y 

20 s a 72 °C. Los amplicones serán revelados por electroforesis en geles de agarosa al 2% teñidos con 

Bromuro de etidio (0.5 µg/mL); se visualizarán en un transiluminador con luz UV y se tomará 

fotografía. 

 

Análisis Estadístico 

Los datos epidemiológicos serán analizados mediante el Software Epi Info 7.2.4.0, en donde se 

estimará la prevalencia en relación al tipo de muestra, edad y sexo del paciente, servicio de atención, 

especies de Candida aisladas y perfil de susceptibilidad, que serán representadas en tablas y gráficas.  

 

Avances de resultados 

En los resultados obtenidos hasta el momento respecto al análisis retrospectivo realizado a partir del 

año 2018-2021, y de manera global, se observa una mayor frecuencia en el aislamiento de la especie 

Candida albicans en la Clínica Hospital ISSSTE Chilpancingo (Gráfica 1), sin embargo, es 

importante destacar que, en el área de microbiología perteneciente al laboratorio de análisis clínicos 

de esta institución, no se hace la identificación bioquímica de todas las especies no albicans lo cual 

limita el análisis de información.  
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Gráfica 1. Frecuencia por año de aislamientos de Candida spp. en la Clínica Hospital ISSSTE 

Chilpancingo 

 

Por su parte, en el Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón las especies reportadas con mayor 

frecuencia durante el periodo de 2018-2021 fueron Candida albicans, seguida de Candida glabrata, 

Candida tropicalis y C. parapsilosis (Gráfica 2). 

Hasta el momento se han recolectado 2 cepas de la Clínica Hospital ISSSTE y 69 cepas del Hospital 

General Dr. Raymundo Abarca Alarcón, de estas últimas, se realizó extracción de DNA a 29 cepas, 

obteniendo muestra significativa únicamente para 13, por lo cual se están haciendo ensayos para 

mejorar la recuperación del material genético. 

Se realizó PCR Punto Final para las 13 cepas, de las cuales 9 fueron reportadas como C. albicans, 2 

como C. tropicalis y 2 como C. parapsilosis, encontrando que únicamente el patrón de bandas de 10 

cepas visualizadas por electroforesis, corresponde a la identificación reportada por el laboratorio de 

análisis clínicos (Carriles 5-14 de la Figura 1), por lo que el siguiente paso es identificar las 3 especies 

que no coincidieron (Carriles 2-4 de la Figura 1) y realizar la tipificación molecular de las cepas 

restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Frecuencia por año de aislamientos de Candida spp. en el Hospital General Dr. 

Raymundo Abarca Alarcón 
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Figura 1. Tipificación molecular de Candida albicans (carriles 5, 6, 7, 11, 12, 13) con un fragmento 

de amplificación de 273 pb; Candida tropicalis (carriles 6 y 14) con un fragmento de amplificación 

de 357 pb y Candida parapsilosis (carriles 9 y 10) con un fragmento de amplificación de 320 pb. 

Cepas sin identificar carriles 2-4. 
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Resumen 
La tortuga golfina Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829), es reguladora de los ecosistemas desde 

que es huevo hasta adulto (Frazier, 1999). Las poblaciones de L. olivacea han ido en declive debido 

al aumento de fuentes depredadoras (Putman et al. 2010), esta especie se encuentra en categoría de 

vulnerabilidad según la  NOM-059-SEMARNAT-2013, debido principalmente a las prácticas 

antrópicas que se desarrollan en sus hábitats de reproducción, la cual destaca el saqueo excesivo de 

sus huevos y la caza de hembras (Barrientos et al 2014), sumando a esto la depredación natural y la 

erosión de las playas (Engeman et al. 2005), cabe destacar que el porcentaje de la pérdida de esta 

especie  varía según la presencia del depredador (Heithaus, 2013). El objetivo de este estudio es 

evaluar la depredación en huevos de nidos in situ, artificiales y del proceso de arrastre de las crías de 

L. olivácea, este trabajo está siendo realizado en el centro de protección y conservación de la tortuga 

marina y vida silvestre “ECOMAR” de la UAGRO. 

 
Para este estudio se construyó un corral en cual se sembraron,  un total de 50 nidos de tortuga 

Lepidochelys olivácea, con el fin de monitorear a los depredadores y el tipo de depredación  de la 

zona,  se colocaron cámaras de foto trampeo en cada uno de los postes del corral para obtener 

evidencia en fotos y videos, las evidencias han arrojado diferentes tipos de especies depredadoras las 

cuales  abundan en la zona del corral, las especies identificadas hasta ahora  son Nyctanassa violácea 

(Garza nocturna) y Canis lupus familiaris (perro domestico).  

 

Para los nidos In situ se marcaron dos kilómetros de playa con ayuda de un GPS, y se marcaron 65 

nidos In situ, se obtuvo un registro de pérdida de 10 nidos, debido a la tormenta norma que se suscitó 

en agosto del 2021, los depredadores de nidos In situ que han sido identificado son Polyborus plancus 

(Cara cara común) y Canis lupus familiaris (perro domestico). 

 

En cuanto a las liberaciones de crías de Lepidochelys olivácea, los depredadores que han sido 

identificados hasta el momento son dos especies únicamente, Canis lupus familiaris y el cangrejo 

fantasma del golfo Ocypode occidentalis. Cabe mencionar que se ha obtenido evidencia de más 

especies depredadoras de la tortuga Lepidochelys olivácea que abundan en la zona del área de estudio, 

las cuales aún no han sido identificadas científicamente debido a que esta investigación actualmente 

no ha sido concluida en su totalidad. 

 

Referencias 
Barrientos-Muñoz KG, Ramírez-Gallego C, Páez V. Nesting ecology of the olive ridley sea 

turtle (Lepidochelys olivacea) (Cheloniidae) at El Valle Beach, Northern Pacific, Colombia. Acta 

biol. Colomb. 2014;19(3):437–445. 



 

132 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Engerman, R., Martin, R., Smith, H., Woolard, J., Crady, C., Shwiff, S., & Griner, J. (2005). 

Dramatic redution in predation on marine turtle nets throuh improved predator morning and 

management. ORYX, 39-3 

Frazier, J. (1999). General natural history of marine turtles. Santo domingo: Marine Turtle 

Newsletter. 

Heithaus, M. R. (2013). Predators, prey, and the ecological roles of sea turtles. In The Biology 

of Sea Turtles Volumen III, J. Wyneken, K. Lohmann y J. Musick (eds.). CRC Press, Taylor Francis 

Group, Boca Raton. p. 249-283. 

NOM-162-SEMARNAT-2012, N.O. (1 de 02 de 2013). Segob. Obtenido de 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286506&fecha=01/02/2013 

Putman, N., Lohmann J, K., & Bane N, J. (2010). Sea turtle nesting distributions and 

oceonografic constraints on hatchling migration. proceedings of the royal society B Biological 

Sciences,277. 

  



 

133 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

EVALUACIÓN de Bacillus licheniformis M2-7 EN POSCOSECHA DE CAFÉ PARA 

REDUCIR EL CRECIMIENTO DE HONGOS PRODUCTORES DE 

OCRATOXINA. 
 

Rojas- M. Toledo, E. Romero, Y; 

Maestría Recursos Naturales y Ecología UAGro Facultad de Ciencias Químico-Biológicas 

UAGro.Chilpancingo Gro.  

yanetromero7@gmail.com 06099842@uagro.mx 

 

Resumen 

La ocratoxina A (OTA) es una toxina producida por especies de los géneros de hongos, Aspergillus 

y Penicillium, es un contaminante natural en los alimentos como frutos secos, cereales, granos de 

café, bebidas alcohólicas. esta reportada como causante de enfermedades graves. La Comisión de 

Regulación Europea (EC) No. 1126/2007 que determina los límites permisibles de OTA en granos de 

café tostado en 5 μg/kg. Estudios realizados por Estrada y colaboradores en el 2019 en Atoyac 

Guerrero, los granos de café seco y verde presentaron una alta concentración de OTA (15.49-65.22 g 

g/ kg). Por lo anterior, se requiere el desarrollo de estrategias y herramientas, que permitan reducir 

la presencia de OTA, se ha evaluado a Bacillus licheniformis M2-7 como antagonista de hongos 

fitopatógenos de Mango, aguacate, plátano y Maíz, se determinó que la presencia de esta bacteria en 

condiciones in vitro inhibe el crecimiento de los hongos hasta en un 98%. 

 

Palabras clave: Carcinogénico, Penicillium, Toxina, Fitopatógeno, Aspergillus. 

 

Introducción 

En México el café ocupa el tercer lugar a nivel mundial y los principales estados productores de café 

se encuentran Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero (Sagarpa.,2016). El estado de Guerrero 

ocupa el quinto lugar como productor de café a nivel nacional particularmente de cafés de tipo natural 

están distribuidas en cuatro regiones: Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Centro; Siendo la región 

de Costa Grande la principal productora de café, específicamente el municipio de Atoyac de Álvarez 

en el cual se producen 40 496.30 toneladas de café (73.99% de la producción) y que en conjunto con 

los municipios de Malinaltepec, San Luis Acatlán e Iliatenco aportan el 82% de la producción estatal 

de café (Álvarez et al., 2016). Las condiciones ambientales como: clima, tiempo de almacenamiento 

y transporte, y a condiciones de procesamiento llegan a Provocan contaminación por diferentes tipos 

de hongos, entre los que destaca el género Aspergillus y Penicillium, los cuales han sido reportados 

como productores de micotoxinas como la Ocratoxina A (OTA) (Malir et al., 2016). Por lo tanto, Se 

ha evaluado a Bacillus licheniformis M2-7 en el estado de Guerrero, se encontró como antagonista 

de fitopatógenos y se convirtió en una especie bacteriana de importancia industrial la producción de 

sideróforos por bacterias promotoras de crecimiento vegetal ejerce un efecto de biocontrol al reducir 

la biodisponibilidad del hierro para los microorganismos fitopatógenos de la rizosfera, y con ello 

disminuir su colonización. (Villarreal et al., 2017). 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Evaluar la influencia de Bacillus licheniformis M2-7 en la producción de ocratoxina en grano seco y 

el grano verde del Estado de Guerrero. 
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Objetivos Particulares 

➢ Inocular con Bacillus licheniformis M2-7, granos de café seco y café verde 

➢ Monitoreo de aspectos físicos de granos de cafés secos y verdes. 

➢ Identificar macro y microscópicamente los hongos productores de ocratoxina en granos con 

o sin Bacillus licheniformis M2-7. 

➢ Extraer y cuantificar OTA en granos de café sometidos a las diferentes condiciones. 

 

metodología 

Este estudio se realizará en el Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología Ambiental de 

la Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas de la UAGRO.Grupo de estudio granos de 

café seco y verde de la marca “Bahena” se encuentra entré la sierra de Tecpán de Galeana, y de Atoyac 

de Álvarez Guerrero. Las variables dependientes presencia de hongos, independientes Concentración 

de OTA, tamaño de la muestra van a ser 30 muestras de 150 g de diferentes colectas. Consideraciones 

éticas de bioseguridad: Se tomará en cuenta la NOM-188-SSA1-2002 que establece el control de 

aflatoxinas en cereales para consumo humano y animal y la NMX-F-083-1986 que establece la 

determinación de humedad en productos alimenticios. Obtención Bacillus Licheniformis: La bacteria 

es aislada e identificada en el laboratorio de Biotecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias 

Químico-Biológicas UAGro 

 

Identificación de Hongos: 

Se utilizarán 2 muestras 1 de café seco y otra de café verde cada tipo de grano se inoculará con la 

formulación de Bacillus licheniformis M2-7 y la otra muestra solo con solución salina al 0.9%. se 

realizará cultivando granos de café en medio PDA a través de la metodología de (Luna et al., 2010). 

Las características morfológicas macro y microscópicas de las colonias basado en lo reportado por 

(López-Jácome et al., 2014) y (Bonifaz Trujillo., 2010). Para la identificación de las especies fúngicas 

el estudio macroscópico se determinará observando color, forma de crecimiento de los micelios y 

producción de pigmentos. El estudio microscópico se realizará utilizando la técnica de tinción azul 

de algodón de lactofenol, las características que se van a considerar son la presencia de estructuras 

especializadas como: conidio, conidióforo, esterigmas, métula, microconidio, rizoide, vesícula, 

esporangióforo y esporangio. 

 

Cuantificación de OTA 

La extracción y cuantificación se van a preparar 5 g de la muestra molida de café capulín y verde se 

colocarán en un tubo Falcon (50 mL) y se adicionará 12.5 mL de metanol (70 %), agitar 

vigorosamente durante 3 min, transcurrido el tiempo se filtra el extracto a través de un papel Whatman 

no.1. Posteriormente se prepara la solución de trabajo diluyendo 1 mL del filtrado con 1 m de agua 

destilada. Se va a emplear el procedimiento descrito por el inmunoensayo enzimático para análisis 

cuantitativo de OTA (RIDASCREEN®FAST Ocratoxin A; R-Biopharm AG). Análisis Estadístico: 

ANOVA y la Prueba de Turkey.  
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Resumen 
En México el agua es un bien venerado por su importancia para la vida humana, sin embargo, se ha 

vuelto un bien escaso o mal distribuido dejando de lado el derecho constitucional a garantizar el 

abasto de agua. Los SCA son una alternativa para garantizar el abasto en las comunidades rurales, y 

su labor cotidiana contribuye a la gobernanza de los territorios. Este proyecto de investigación busca 

realizar en co-labor con dichos SCA, la recolección e interpretación de datos sobre la cantidad y 

calidad del agua en sus territorios, no sólo porque son quienes mejor conocen los problemas hídricos-

ambientales, sino porque profundizar en el conocimiento del territorio permite empoderar a los 

actores locales, posibilita una gestión más adecuada y con una visión de largo plazo. El 

fortalecimiento de SCA promueve la sustentabilidad de los sistemas ecológicos y la participación 

local para hacer valer el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. 

 

Palabras clave: Sistemas comunitarios de agua, Derecho humano al agua, cuencas hidrográficas, 

gobernanza de bienes comunes. 

 

Introducción 

La crisis ambiental que enfrenta México tiene múltiples facetas. Los problemas crónicos relacionados 

con el abasto de agua para consumo humanoque, a pesar de ser un derecho constitucional, está muy 

lejos de estar garantizado (Álvarez-Buylla et al., 2021). La organización que existe dentro de las 

comunidades para cubrir sus necesidades hídricas de abastecimiento y distribución debe ser multi-

actoral (Perevochtchikiva et al., 2016), representativo y disponer de las herramientas necesarias para 

hacer frente a la tarea. 

 

La creación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, tuvo como principal objetivo facilitar el uso de 

este recurso a las empresas y favorecer la entrada de grandes capitales extranjeros, el control del uso 

y distribución del agua deja de e star en manos de los comités de agua organizados por 

municipio/comunidad dando paso a la iniciativa privada para gestión y uso del agua doméstica 

(Galindo-Escamilla y Palerm-Viqueira, 2007). Significó además la pérdida de los derechos legales 

que tenían las comunidades sobre sus fuentes de agua, por lo que ahora dependen del municipio. Sin 

recursos, sin capacitación y sin certeza jurídica, los Sistemas Comunitarios de Agua (SCA) siguen 

siendo la opción para que miles de comunidades rurales y periurbanas del país, resuelvan sus 

necesidades de abasto de agua (Álvarez-Buylla et al., 2021) 

 

Conformar y capacitar Sistemas Comunitarios contribuye a la formación del vínculo entre la sociedad 

y academia para la comprensión de diversas problemáticas socio-ecológicas; apoyándose en el sujeto 

social, cuya participación es esencial para la recolección de datos, involucrándolo en la determinación 

del problema y en el abastecimiento de las necesidades (Flores-Díaz et al., 2013). Por otro lado, el 

fortalecimiento de los actores locales promueve la gobernanza de los territorios y los bienes comunes 

desde una visión de sustentabilidad, además de impulsar la participación social como un elemento 

clave constitutivo del Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Estos elementos son centrales para 
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promover la adaptación y una mayor resiliencia frente al cambio climático. 

 

Con base en lo anterior el objetivo principal del presente trabajo es Fortalecer el mecanismo 

comunitario y participativo para evaluar la calidad y cantidad del agua a partir de parámetros 

fisicoquímicos y bacteriológicos bajo los estándares de calidad adecuados para el consumo humano, 

en localidades del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, elaborar diagnósticos participativos 

a partir de los datos recabados en los monitoreos y conformar una red de monitores comunitarios 

participativos del agua. 

 
Marco teórico 

Toda persona debe de contar con agua de calidad suficiente para cubrir sus necesidades personales, 

alimentarias y domésticas, el acceso a ella debe de ser asequible para todos sin hacer distinción por 

raza, sexo, color, religión, opinión política o idioma (Anglés, 2016). 

 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° reconoce este derecho 

humano al acceso de agua potable y saneamiento, menciona que el Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
Sin embargo, el proceso para garantizar el DHAS en nuestro país es largo y con múltiples aristas. 

Garantizar este derecho al agua es responsabilidad del estado pero en la gran mayoría de las 

comunidades rurales el servicio de agua no es proporcionado por ninguna autoridad, sino por los 

propios ciudadanos que se organizan para resolver este y otros problemas de forma autogestiva 

(Domínguez, 2010). 

 

Para garantizar el cumplimiento al acceso al agua es necesario que las comunidades tengan 

conocimiento detallado y sistemático de la calidad del agua que disponen para planear y desarrollar 

estrategias de conservación de largo plazo (Santillán et al., 2013) reforzándolo con el intercambio de 

saberes comunitarios, adquiridos y transmitidos a través del tiempo por las comunidades mediante la 

práctica cotidiana (Lugo-Morín et al., 2018). 

 

Los saberes comunitarios parten del conocimiento colectivo orientado hacia la toma de conciencia 

para garantizar el involucramiento de las comunidades, se debe conocer las actividades económicas, 

técnicas y tecnologías utilizadas, así como las tradiciones existentes dentro de las comunidades y su 

organización social (Lugo-Morín et al., 2018). 

 

Teoría de sistemas 

Hablar del uso y distribución del agua es hablar de cuencas hidrográficas. Estas son consideradas 

como un sistema integral donde convergen procesos ecológicos, así como la producción de bienes y 

servicios (Martín et al., 2015). Basados en la teoría de sistemas que permite comprender la 

interdependencia de los diferentes factores ambientales y sociales, y cuyo enfoque holístico permite 

promover e impulsar formas de trabajo transdisciplinar, que busca conservar o restablecer esta 

interacción entre los componentes bióticos, abióticos, sociales, políticos y culturales (Marcelo y 

Osorio, 1998). 

 

La teoría de sistemas también involucra elementos biofísicos como el suelo, clima, etc., elementos 

antrópicos como distribución y tamaño de la población, terrenos en producción, infraestructura, así 
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como el conocimiento que tiene la población humana sobre las fuentes de obtención de agua, que en 

su conjunto forman un sistema integral pero que dependen de la regulación de uso y aprovechamiento 

con la aplicación de normas y leyes (Nikolay, 2007). Es por ello que se habla del ciclo socionatural 

del agua. 

 

Norma Oficial Mexicana 

Según la NOM-127-SSA1-1994 que marca los límites permisibles para uso y consumo humano, el 

agua considerada apta para consumo humano no debe contener contaminantes químicos, físicos o 

microbiológicos que causen efectos dañinos o nocivos para la salud humana. Esta norma marca los 

límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, 

regula los parámetros aceptables de la calidad del agua para consumo humano. Los contaminantes 

presentes en el agua se pueden clasificar en físicos (tabla 2), químicos (tabla 3) y biológicos (Tabla 

1) (NOM-127-SSA1-1994). 

Tabla 1. Agentes biológicos nocivos a la salud 

Características Límite permisible 

Organismos Coliformes Totales 2 NMP/100 ml 
 2 UFC/100 ml 

Organismos Coliformes Fecales No detectable NMP/100 ml 
 Cero UFC/100 ml 

Fuente: NOM-127-SSA1-1994. 

 

Tabla 2.- Características físicas y organolépticas 

Características Limite permisible 

Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino- 

cobalto 

Olor y sabor Agradable (Se aceptarán aquellos que sean tolerables para la 

mayoría de los consumidores, siempre que no sean resultados de 

condiciones objetables desde el punto de vista 

biológico o químico) 

Fuente: NOM-127-SSA1-1994. 

 

Tabla 3.- Características químicas 

Características Límite permisible 

Dureza total (como CaCO3) 500.00 ppm 

Nitratos (como N) 10.00 mg/l 

pH (potencial de hidrogeno) 6.5 – 8.5 

Sodio 200.00 

Solidos disueltos totales 1000.00 mg/l 

Cloro 0.2-1.5 ppm 

Fuente: NOM-127-SSA1-1994. 

 
Metodología 

Asumiendo el compromiso ético y metodológico de generar un espacio de intercambio intercultural, 

durante este año se estableció contacto con los SCA de las localidades involucradas. Se planteó la 

idea del estudio y se escucharon sus opiniones y preocupaciones respecto de la problemática. Se 
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establecieron acuerdos para el monitoreo conjunto de sus fuentes de agua y para la formación de 

capacidades locales. Aunque la pandemia ha retrasado el trabajo en comunidad, se espera poder 

iniciar pronto esta fase. Para ello, se iniciará con talleres de cartografía participativa, registrando sus 

principales tomas de agua para uso y consumo humano, al igual de sus posibles problemáticas que 

pueden presentar cada una de ellas. Con base en esto y en colaboración con los Comités de agua se 

establecerá un programa bimensual de monitoreo en las principales tomas de agua, considerando una 

serie de características físico-químicas como el pH, temperatura, conductividad eléctrica, solidos 

disueltos totales, cloro, dureza, oxígeno disuelto, potasio, sodio, nitratos y características 

microbiológicas como Organismos Coliformes Totales y Coliformes fecales (Escherichia coli). Estas 

características fueron seleccionadas como indicadores de la calidad del agua, sea por la NOM-127-

SSA1-1994 o por alguna otra instancia, para evaluar si es apta para consumo humano y/o uso en las 

actividades agropecuarias (Pizón et al., 2020). También es indispensable medir el caudal, es decir, la 

cantidad de agua que pasa en un lugar, a lo largo del año. El trabajo colaborativo, permitirá incorporar 

indicadores comunitarios que permitan complementar o reforzar la evaluación de calidad. 

 

Una vez seleccionadas las variables, se procedió a identificar las técnicas para la medición de cada 

una de ellas, buscando garantizar la utilización de técnicas sencillas, económicas, 

accesibles, comprensibles y replicables dentro de las localidades por los comités de agua y que se 

pueden realizar directamente en las fuentes de agua. 

Se hará uso de aparatos especializados para cada una de ellas, estos son de fácil uso y comprensión 

de lectura de resultados, fácil de transportar y hacer mediciones directamente de la fuente de agua 

(tabla 4). 

Tabla 4 Lista de parámetros y equipo para medición. 
 

Parámetros Equipo 

pH Potenciómetro OHAUS-ST20 

T° Potenciómetro OHAUS-ST20 

CE (mS/L) Multiparámetrico HI98130 

SDT (ppt) Multiparámetrico HI98130 

OD Oxímetro OHAUS-ST20D 

Dureza Kit de prueba de Dureza 5B HACH-145300 

NO3 (ppm) Horiba S040 

Na (ppm) Horiba S022 

K (ppm) Horiba S030 

*Cl Test kit Cloro Total CN-21P 

Coliformes totales y E. coli Placas Petrifilm 3MTM para el recuento de E.coli / Coliformes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se espera que como resultado del estudio se fortalezcan las capacidades locales para planificar y 

ejecutar acciones en el territorio orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, proteger sus 

recursos naturales y fomentar la adaptación frente al cambio climático. 
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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo relacionar la influencia del tamaño de los granos de arena 

con el éxito de eclosión, tamaño y vigor de neonatos de Lepidochelys olivacea nacidas en nidos 

artificiales, con el fin de desarrollar mejores prácticas en la protección y conservación.  

Se concentraron 10 nidos para cada tratamiento T. testigo (arena del mismo nido sin tamizar), T.850-

500µm (arena gruesa), T.500-250µm (arena media) y T-250µm (arena fina). El T. testigo presentó el 

mayor éxito de eclosión ( =94.20%). En el T.500-250 las crías fueron las de menor peso ( =16.370g) 

pero mayor rendimiento locomotor ( =3.6898min) y el T-250 registro las crías de mayor talla (largo 

=43.02mm, ancho =35.46mm) y peso ( =17.58g). En el T.850-500 hubo mayor mortalidad 

( =3.44%), menor tamaño (largo =42.10mm, ancho =34.55mm) y menor rendimiento locomotor 

( =4.7798min). En conclusión, el T.850-500 no se considera viable para emplearlo en las labores de 

protección y conservación de L. olivacea. 

 
Palabras clave: granos de arena, Lepidochelys olivacea, tratamiento, neonatos.  

 

Introducción 

De las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, seis anidan en playas mexicanas y 

cuatro de ellas desovan en las playas del Estado de Guerrero, entre estas se encuentra Lepidochelys 

olivacea (Eschscholtz, 1829) que se caracteriza por ser la más abundante y por presentarse a anidar 

en forma masiva, haciendo las arribazones más numerosas del país y una de las más importantes en 

el mundo (Marin, 2012), habita los mares tropicales y subtropicales de todo el mundo, viajan a través 

del océano del mundo y regresan a la playa natal para anidar y por último presentan un ciclo de vida 

complejo (Bernardo y Plotkin, 2007) . 

La tortuga L. olivacea, conocida coloquialmente en la zona de estudio como tortuga golfina, 

proporcionan un lugar donde posarse para las aves marinas, las crías sirven de alimento para aves y 

los peces en el mar. Históricamente, esta tortuga se ha explotado como alimento, cebo, aceite, cuero 

y fertilizantes y la recolección de huevos tiene el potencial de contribuir a las economías locales 

(Plotkin, 2007). 

Las tortugas marinas desempeñan un papel importante en los complejos ecosistemas marinos y 

costeros, donde contribuyen a su salud y mantenimiento. Por su amplia distribución geográfica, 

hábitos migratorios, lento crecimiento y maduración sexual tardía, son altamente vulnerables en todas 

las fases de su desarrollo (Azanza et al., 2006). 

Las tortugas marinas están sufriendo una drástica disminución en sus poblaciones causada por el 

incremento de perturbaciones antropogénicas, como la extracción furtiva de huevos (Chan 2006), la 

contaminación marina (Nicolau et al., 2016), la pesca incidental, la caza furtiva, la pérdida de hábitat 

(Fish et al., 2008; National Marine Fisheries Service 2008), matanza de organismos adultos, además 
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su comportamiento es muy complicado, dado que tienen un ciclo de vida muy complejo (Chacon et 

al., 2008). 

La persistencia de las poblaciones naturales de tortugas marinas depende, en gran medida, del éxito 

de incubación de sus huevos en las diferentes playas de anidación (Richardson, 2000). Debido al 

incremento de las actividades antrópicas en las zonas costeras, la extracción furtiva de huevos y 

matanza de organismos adultos, se han protegido los nidos en cajas de poliuretano como técnica 

emergente en respuesta a esta problemática (Fundación Palace Resorts A. C., 2016). 

Metodología 

El trabajo se llevó a cabo en el Centro de Conservación y Protección de la Tortuga Marina "ECO-

MAR" ubicado en la comunidad de Llano Real (17°04’00.4’’N, 100°26’56.8’’W), municipio de 

Benito Juárez, Guerrero. 

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020 se realizó el tamizado de sustrato de la 

playa de anidación utilizando tamices del número 20 (850 MICS), 35 (500 MICS) y 60 (250 MICS) 

para la obtención de arena correspondiente a cada tratamiento.  

Posteriormente, se concentraron 40 nidos de L. olivacea en cajas de unicel, 10 nidos para cada 

tratamiento: T. testigo (arena del mismo nido sin tamizar), T.850-500µm (arena gruesa), T.500-

250µm (arena media) y T-250µm (arena fina), esto con el fin de hacer una posterior comparación.  

Una vez que las crías nacieron se contabilizó el número de crías vivas, así mismo como el conteo de 

crías muertas, huevos con y sin desarrollo aparente. De cada nido se tomó una muestra de 30 neonatos 

a los cuales con un vernier digital se les midió el largo y ancho de caparazón, con una báscula digital 

el peso y vigor, el cual se midió registrando el tiempo que tardaban en recorrer una pista en la playa 

(paralela al mar) de 5 metros de largo por 3 metros de ancho, esto con la finalidad de determinar en 

qué tratamiento nacían las crías de mayor calidad y cuál era el de mejor efectividad en cuanto a éxito 

de eclosión.  

Análisis estadístico 

Con el programa IBM SPSS Statistics 23 se construyeron 4 bases de datos (estudio granulométrico, 

hoja de campo, biometrías y vigor) a las cuales se le calcularon los estadísticos descriptivos, seguido 

de esto, se realizaron pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y de homogeneidad (Levene), 

para por último, aplicar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para identificar las diferencias 

significativas entre las variables y los tratamientos y la prueba U de Mann-Whitney para hacer las 

comparaciones pareadas entre los tratamientos aplicando la corrección de Bonferroni para reducir el 

error tipo 1 (taza de error 5% / número de pruebas pareadas). 

Resultados 

Éxito de eclosión 

El promedio del porcentaje de crías vivas (CV) en el T. testigo fue el más alto en comparación a los 

otros tratamientos, estimándose un valor de  = 94.20% (DS = 7.51), además, se apreciaron los 

valores porcentuales promedio más bajos de tortugas muertas (CM) (  = 0.51%), huevos con 

desarrollo aparente (HCDA) (  = 1.43%) y huevos sin desarrollo aparente (HSDA) (  = 3.86%). En 

el T. 850-500 de arenas gruesas se estimó el porcentaje promedio de crías vivas más bajo (  = 73.60%; 

Ds= 19.27) y el mayor promedio de huevos sin éxito (HSE  = 22.97 Ds=17.52), distribuido en un 

porcentaje promedio de crías muertas de (CM)  = 3.44% (Tabla 1). 
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Al realizar la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis y obtener los valores de significancia con 

respecto al número de crías vivas en cada uno de los tratamientos, se estimó que, existen diferencias 

significativas entre los tratamientos con respecto al promedio de CV (p-valor = 0.028; Chi-cuadrada 

= 9.105; gl = 3). La prueba pareada de muestras independientes U de Mann Whitney, aplicando la 

corrección de Bonferroni para reducir el error tipo 1 (taza de error 5% / número de pruebas pareadas 

= 0.05/ 6 = 0.008) estimó que existen diferencias significativas en la distribución de crías vivas entre 

el T. testigo y el T.850-500 de arenas gruesas, por lo que el T. testigo tiene la mayor efectividad en 

cuanto a éxito de eclosión, debido a que contiene arena compuesta de los diferentes tamaños de granos 

de arena. 

Tallas 

Con respecto al promedio del largo de los neonatos, el mayor valor se estimó en el T.-250 de arena 

fina (  = 43.02; DS = 1.64) y el mínimo en el T.850-500 de arena gruesa (  = 42.10; DS = 2.17). La 

prueba de Kruskal-Wallis estimó que, existen diferencias significativas entre los tratamientos (p-valor 

= 0.000; Chi-cuadrada = 64.043; gl = 3) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. La prueba pareada 

U de Mann Whitney, estimó que existen diferencias significativas en la distribución del largo de los 

neonatos entre el T.-250 de arenas finas con los T. testigo, T.850-500 y T.500-250 (Tabla 2). 

En relación al promedio del ancho de los neonatos, el mayor valor se estimó en el T.-250 (  = 35.46; 

DS = 1.45) y el mínimo en el T.850-500 (  = 34.55; DS = 1.81). La prueba de Kruskal-Wallis estimó 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos (p-valor = 0.000; Chi-cuadrada = 86.873; 

gl = 3). La prueba U de Mann Whitney, estimó que existen diferencias significativas en la distribución 

del ancho de los neonatos entre el T.-250 de arenas finas con los tratamientos T. testigo, T.850-500 y 

T.500-250 (Tabla 2). 

Referente a el promedio del peso de los neonatos, el mayor valor se estimó en el T.-250 (  = 17.58; 

DS = 1.39) y el mínimo en el T.500-250 (  = 16.37; DS = 1.22). La prueba de Kruskal-Wallis estimó 

que, existen diferencias significativas del peso entre los tratamientos (p-valor = 0.000; Chi-cuadrada 

= 114.435; gl = 3), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. La prueba para pares independientes de 

U de Mann Whitney, estimó que existen diferencias significativas en la distribución del peso de los 

neonatos entre casi todos los tratamientos exceptuando al par compuesto por el T. Testigo y T.850-

500 (Tabla 2). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de cada tratamiento (n=10). 

TAMAÑO DE GRANO DE ARENA CV (%) CM (%) HCDA (%) HSDA (%) HSE (%) 

      

Testigo 

Media 94.20 0.51 1.43 3.86 5.29 

Desviación estándar 7.51 0.90 2.16 4.77 6.67 

Mínimo 75.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

Máximo 100.00 2.33 6.98 15.12 22.09 

850-500 

Media 73.60 3.44 9.00 13.97 22.97 

Desviación estándar 19.27 3.08 9.23 10.40 17.52 

Mínimo 46.46 0.00 0.00 0.00 1.14 

Máximo 98.86 10.66 25.20 27.59 49.61 

500-250 

Media 85.60 0.89 6.80 6.71 13.57 

Desviación estándar 17.64 1.15 6.72 13.05 16.88 

Mínimo 40.00 0.00 0.00 0.86 1.03 

Máximo 98.97 2.53 16.35 43.33 57.78 

-250 

Media 82.88 0.68 5.35 11.09 16.44 

Desviación estándar 14.41 1.22 6.78 11.66 14.01 

Mínimo 59.79 0.00 0.00 0.00 1.12 

Máximo 97.75 3.90 20.00 40.21 40.21 

Nota: n= Número de nidos por tratamiento. CV= Crías vivas, CM= Crías muertas, HCDA= Huevos con 

desarrollo aparente, HSDA= Huevos sin desarrollo aparente y HSE= Huevos sin eclosionar. 
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Vigor 

Se estimó el mayor promedio de tiempo en el recorrido al mar en los neonatos provenientes del T.850-

500 (  = 4.7798; DS = 2.1054) y el tiempo promedio mínimo en el T.500-250 (  = 3.6898; DS= 

1.42). La prueba de Kruskal-Wallis estimó que, existen diferencias significativas del tiempo de 

recorrido en playa de los neonatos entre los tratamientos (p-valor = 0.000; Chi-cuadrada = 75.803; gl 

= 3), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. La prueba U de Mann Whitney, estimó que existen 

diferencias significativas en la distribución del tiempo de recorrido en playa de los neonatos entre 

casi todos los tratamientos exceptuando a los pares compuestos por el T. testigo con el T.500-250 y 

el T.850-500 con el T.-250. 

 

Conclusiones 

Las arenas gruesas tuvieron una influencia negativa en el éxito de eclosión ya que afecta su 

incubación, desarrollo y emergencia de las crías, por lo que no es viable incubar los nidos de L. 

olivacea con este tipo de arena. Se puede seguir implementando el uso de cajas de poliuretano como 

medida de protección y conservación de las tortugas marinas siempre y cuando se utilice la arena 

compuesta por los diferentes tamaños de granos de arena para tener un alto porcentaje en el éxito de 

eclosión e incluso también se puede optar por la utilización de arenas medias.  

Si solo se pretende producir y proteger la mayor cantidad de crías no es necesario realizar el tamizado 

de las arenas, pues en los nidos incubados con la combinación de los diferentes tamaños de granos de 

arena se produjo el mayor éxito de eclosión; pero si se pretende producir crías con algunas 

características distintivas como, talla, peso o vigor, si se puede utilizar la incubación de los nidos con 

diferentes tamaños de granos de arena, por ejemplo: para obtener crías más grandes tanto en talla 

como en peso se puede implementar la incubación de huevos con arenas finas y para un mayor 

rendimiento locomotor arenas medias. Es por esto que el tamaño de grano de arena puede tener 

influencia tanto positiva como negativa en el éxito de eclosión, tamaño, peso y rendimiento locomotor 

de las crías de tortuga golfina. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del largo y ancho de caparazón y peso de la cría 

(n=300) 

TRATAMIENTO 
LARGO DE 

CAPARAZÓN 

ANCHO DE 

CAPARAZÓN 

PESO DE LA 

CRIA 

TESTIGO 

Media 42.35 34.85 17.06 

Desviación estándar 1.51 1.12 1.68 

Mínimo 37.20 31.40 12.20 

Máximo 45.40 38.50 19.80 

Rango 8.20 7.10 7.60 

850-500 

Media 42.10 34.55 17.09 

Desviación estándar 2.17 1.81 2.30 

Mínimo 35.50 28.80 11.20 

Máximo 47.80 39.10 22.20 

Rango 12.30 10.30 11.00 

500-250 

Media 42.24 34.76 16.37 

Desviación estándar 1.56 1.20 1.22 

Mínimo 36.40 30.20 12.50 

Máximo 46.20 37.30 19.60 

Rango 9.80 7.10 7.10 

-250 

Media 43.02 35.46 17.58 

Desviación estándar  1.64 1.45 1.39 

Mínimo 35.90 24.50 13.50 

Máximo 46.30 38.50 26.40 

Rango 10.40 14.00 12.90 

Nota:  n=300 (crías medidas por tratamiento), T. testigo, T.850-500 o arena gruesa, T.500-250 o arena 

media y T.-250 o arena fina. 
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Resumen 

A pesar de la importancia de los estudios ictioplanctónicos a nivel ecológico y económico, no se 

cuentan con investigaciones en las lagunas costeras del estado de Guerrero, pese a que el estado se 

caracteriza por la mayor parte de su costa por un litoral lagunar, donde la pesca ocupa un lugar 

preferencial (Yáñez-Arancibia, 1978). Es por ello la importancia de conocer más a fondo la 

composición ictioplanctónica durante un ciclo anual en la laguna de Coyuca de Benítez, debido a la 

fuerte actividad pesquera en la zona y en el estado en general, justifica la realización de este tipo de 

estudios para generar información base para el ordenamiento y aprovechamiento sustentable de los 

recursos pesqueros. 

 

Palabras clave: Ictioplancton, Composición, Laguna Coyuca. 

 

Introducción 

Con base al tiempo de residencia de los organismos en la comunidad planctónica se pueden clasificar 

como holoplancton y meroplancton. Una fracción del meroplancton está constituida por los huevos y 

larvas de peces a lo cual se le conocen como ictioplancton (Omori e Ikeda, 1984). Las lagunas costeras 

se caracterizan por estar separadas del mar por medio de una barrera de arena y solamente se 

comunican con el mar por una o varias aberturas o bocas, a través de las cuales se mezclan las aguas 

lagunares y marinas. Además, un alto porcentaje de larvas de peces marinos, son transportadas a estos 

sistemas lagunares por vía de estas bocas, donde estas larvas disponen de alimento y refugio (Flores-

Coto et al., 1986). El objetivo de este estudio fue caracterizar la comunidad ictioplanctonica en la 

laguna de Coyuca de Benítez. Se realizaron muestreos mensuales durante un ciclo anual (noviembre 

2019 a octubre 2020) en 4 sitios en distintas zonas de la laguna (barra, manglar, centro y urbanizado). 

Se hicieron arrastres superficiales utilizando una red cónica estándar de 50 cm de diámetro, 150 cm 

de largo y 500 µm de luz de malla. Las muestras se fijaron en una solución de formaldehído al 4% 

neutralizada con borato de sodio. En cada muestra las larvas de peces fueron separadas de la materia 

orgánica y del resto del plancton, depositándolas en cajas Petri con la finalidad de cuantificar las 

abundancias de larvas, la abundancia fue expresada como el número de individuos/m3 de agua filtrada 

por la red de muestreo. Para la identificación de los ejemplares se utilizaron claves taxonómicas, 

literatura especializada y páginas web. La composición ictioplanctonica se caracterizó a través de los 

siguientes atributos ecológicos: Índice de diversidad de Shannon, índice de informidad, riqueza de 

especies y el índice de valor biológico. Se recolectó un total de 2673 larvas de peces, pertenecientes 

a nueve familias y once géneros. Solamente ocho elementos fueron identificadas a nivel especie. Lile 

spp. fue el más abundante representando mas del 70% de la abundancia total. La mayor diversidad se 

presentó en junio con 2.11 bits/ind., mientras que el valor más bajo ocurrió en marzo con 0.36 bits/ind. 
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La mayor uniformidad fue de 0.75 en junio y la menor de 0.11 en marzo. Por su parte, la mayor 

riqueza se registró en marzo y mayo, mientras que la menor riqueza en noviembre. De acuerdo al 

índice del valor biológico los taxa más presentativos que caracterizaron a la laguna fueron Lile spp., 

y Dormitator latifrons. En conclusión, los atributos ecológicos de la comunidad ictioplanctonica 

caracterizaron a la laguna de Coyuca de Benítez como ambiente de baja de diversidad, uniformidad 

y riqueza, debido ciertos taxas abundantes. Esta investigación aporta información de la comunidad 

ictioplanctonica para las lagunas costeras del estado de Guerrero. 
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Resumen 

Los estudios de relación longitud-peso son esenciales para la mayor parte de los objetivos de la 

evaluación pesquera, tanto en las regiones tropicales como en las templadas, debido a que el 

crecimiento individual de los organismos constituye, a través del tiempo, la fuente de suministro de 

las capturas extraídas por una pesquería. Microlepidotus brevipinnis es una de las especies de peces 

de la familia Haemulidae que presentan mayor importancia económica por su tamaño y calidad de su 

carne en el Estado de Guerrero. Aún se desconocen aspectos básicos de su biología, principalmente 

sobre las características de su crecimiento, información que puede ser relevante para la regulación de 

sus pesquerías. 

 

Palabras clave: Pez, crecimiento, relación, longitud, peso, pesquería. 

Introducción  

El crecimiento de los peces puede considerarse como un incremento en longitud o peso, y es el 

resultado directo de procesos químicos, osmóticos y otros factores que contribuyen al aporte de 

material en el organismo, el cual es transferido a muchas partes del cuerpo (Tresierra y Culquichicón, 

1993). La relación longitud-peso es un descriptor de gran interés en la biología de poblaciones de 

peces, ya que aporta información fundamental sobre estrategias de crecimiento, estado nutricional, 

reproducción y por ende del estado de salud de las poblaciones. También son parámetros ampliamente 

utilizados para comparar la condición de poblaciones que habitan en sistemas acuáticos con distintos 

grados de intervención antrópica. En este sentido, las relaciones longitud–peso son utilizadas con 

frecuencia para modelar las tendencias de la biomasa basados en la talla y son ampliamente usados 

en el manejo de poblaciones de importancia económica (Treer et al., 2008). Los peces marinos 

conocidos comúnmente como “roncos o gruñidores” pertenecen a la familia Haemulidae, la cual es 

una de las más diversas dentro del orden de los Perciformes. Una de las especies de hemúlidos que 

revisten mayor importancia económica por su tamaño y calidad de su carne en el Estado de Guerrero, 

es la especie Microlepidotus brevipinnis. 

 

Metodología 

Captura de especímenes  

Las colectas de los peces de Microleidotus brevipinnis se realizaron en Acapulco, Guerrero entre los 

años 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020. En Puerto Vicente Guerrero en el año 2017. En el Faro en el 

año 2017. En Zihuatanejo en el año 2015. En Zapotalito Oaxaca, entre los años 2017 y 2018. Los 

peces se obtuvieron a partir de las capturas comerciales que se realizan los pescadores de manera 

habitual, siendo capturados mediante redes agalleras. Los peces fueron transportados al laboratorio 

de la Facultad de Ecología Marina. A cada uno de los peces le fueron tomados los datos biométricos: 

Longitud total (Lt), con un ictiómetro convencional con escala mínima de 1 mm. El peso total (Wt) 
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se determinó empleando una balanza digital OAHUS con capacidad de 200 g y sensibilidad de 0.01 

g. 

 

Biometría 

Los aspectos biométricos de la especie fueron analizados en función a la composición por talla y peso. 

a) La longitud total y el peso de los ejemplares procesados permitió determinar la composición por 

talla y peso de la muestra, determinándose las tallas y pesos mínimos y máximos. b) La estimación 

de la relación de la longitud total (Lt) con el peso (Wt) se realizó mediante el ajuste de estos 

parámetros a la ecuación alométrica Wt = a * Lt b (Teissier, 1948; Ricker, 1975). Se probó la hipótesis 

del crecimiento isométrico mediante una prueba t-Student con un nivel de significancia de α=0.05, 

para determinar el tipo de crecimiento de la especie (Zar, 1996). Si el valor de la constante "b" 

(pendiente) es igual a tres (b=3) el crecimiento es isométrico. Cuando b>3, los individuos de mayor 

talla han incrementado su peso en mayor proporción que su longitud, presentando crecimiento 

alométrico positivo. En cambio, cuando b<3, los individuos incrementan preferencialmente su 

longitud relativa más que su peso, presentando un crecimiento alométrico negativo (Carlander, 1969; 

Froese, 2006). 

 

Resultados  

Se evaluaron 708 peces de M. brevipinnis, 576 ejemplares en Guerrero y 132 en Oaxaca. (Tabla 1). 

La longitud total mínima y máxima de los peces osciló entre 19.2 cm (Oaxaca 2017) y 39.2 cm 

(Acapulco 2017) (Tabla 1). En el caso del peso total de los peces, fluctuó entre de 80.7 g (Oaxaca 

2017) a 479.8 g (Oaxaca 2018). 

 

Tabla 1. Número total de individuos, longitudes máximas y mínimas (L) peso máximos y mínimos 

(W) y parámetros de la relación entre longitud y peso (a y b) para los peces Microlepidotus 

brevipinnis en Guerrero y Oaxaca. r es el coeficiente de correlación. El parámetro b representa la 

forma de crecimiento para cada población: isométrico (b=3), alométrico positivo (b>3), alométrico 

negativo (b<3). 

Fuente: Elaboración propia 

En la Fig. 1 se presenta la relación entre el largo total y el peso total está dada por la ecuación: 

 

 

Año n (L) Min. (L) 
Max. 

(W) Min. (W) 
Max. 

a b r 

Acapulco 2014 44 20.9 
 

27.3 
 

105.9 
 

233.2 
 

0.0169 2.892 0.949 

Acapulco 2017 70 23.0 39.2 137.6  356.8  0.0205 2.828 0.950 

Acapulco 2018 67 22.0 
 

28.0 
 

128.9 
 

266.6 
 

0.0106 3.0413 0.940 

Acapulco 2019 134 20.1 33.0 106.8 401.7 0.014 2.947 0.968 

Acapulco 2020 209 20.9 29.1 105.9 350.8 0.0136 2.9675 0.926 

Pto Vicente 
2017 

29 20.0 31.4 88.7 280.8 0.0171 2.875 0.980 

El Faro 2017 52 23.0 30.4 148.2 309.2 0.113 2.295 0.778 

Zihuatanejo 
2015 

44 22.3 31.6 122.0 370.0 0.0443 2.577 0.960 

Oaxaca 2017 78 19.2.0 30.5 80.7 317.7 0.062 2.477 0.870 

Oaxaca 2018 54 23.3 35.5 139.2 479.8 0.0192 2.808 0.939 
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WT = 0.0169 LT2.8923, R 2 = 0.9498 (Acapulco 2014) (Fig. 1). 

WT = 0.0205 LT2.8284, R 2 = 0.9506 (Acapulco 2017) (Fig. 1). 

WT = 0.0106 LT3.041, R 2 = 0.9403 (Acapulco 2018) (Fig. 1). 

WT = 0.014 LT2.9479, R 2 = 0.9687 (Acapulco 2019) (Fig. 1). 

WT = 0.0136 LT2.9675, R 2 = 0.9268 (Acapulco 2020) (Fig. 1). 

WT = 0.0171 LT2.8757, R 2 = 0.9804 (Pto Vicente 2017) (Fig. 1). 

WT = 0.113 LT2.2953, R 2 = 0.7784 (El Faro 2017) (Fig. 1). 

WT = 0.0443 LT2.5779, R 2 = 0.9607 (Zihuatanejo 2015) (Fig. 1). 

WT = 0.062 LT2.477, R2 = 0.8704 (0axaca 2017) (Fig. 1). 

WT = 0.019 LT2.8082, R2 = 0.9399 (0axaca 2018) (Fig. 1). 

Donde la pendiente de la relación entre el largo total y el peso total fluctuó entre 2.2953 (El Faro 

2017) y 3.041 (Acapulco 2018) y resultó diferente de 3 en la mayoría de las localidades (prueba t, 

p<0.05), por lo que el crecimiento es alométrico. (Figura 1). 
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Fig. 1. Relación Longitud-peso de M. brevipinnis en diferentes años y localidades. Fuente propia. 
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Conclusión 

El análisis de los datos de longitud y peso permite, primeramente, describir en forma matemática la 

relación entre la talla y el peso, de tal manera que se pueda estimar uno a partir del otro; medir la 

variación del peso esperado para un pez o grupos de peces, como indicador de las condiciones 

alimentarías y desarrollo gonadal. Igualmente, la información de la relación talla-peso se utiliza para 

la comparación de grupos de peces, para estimar biomasa y evaluar stocks, entre otros. 

Cuando los peces presentan un crecimiento alométrico negativo de acuerdo a la relación longitud-

peso es por que muestran un acelerado crecimiento en longitud, el cual puede variar entre las especies 

y estar relacionado con el tamaño de la muestra, época del año, alimentación, estado de madurez, 

factores ambientales y con el rápido crecimiento de las primeras etapas de vida.  

Los resultados de b mayores de 3, reflejan que la especie presenta un crecimiento alométrico positivo 

donde el aumento en peso es ligeramente mayor al de la longitud, sin embargo, el crecimiento de las 

especies presenta variaciones dependiendo del sexo, época de madurez y las condiciones ambientales, 

por lo que los resultados de la regresión pueden variar. 
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Resumen 

Los organismos de la Clase Gasterópoda están presentes desde la zona de salpicaduras de oleaje hasta 

profundidades abisales. El estudio de algunos atributos ecológicos, como la riqueza y abundancia de 

las especies, nos permite conocer la biodiversidad de los ecosistemas, esta información es de gran 

utilidad al momento de implementar medidas de conservación de especies. Debido a que el análisis 

de riqueza y abundancia puede reflejar sitios del ecosistema que pudieran verse afectados por 

alteraciones ambientales o antropogénicas. En el presente estudio se realizó un muestreo en el 

Pacifico Transicional Mexicano en la zona intermareal rocosa de los estados de Michoacán, Guerrero 

y Oaxaca, durante los años 2016, 2017 y 2018. Se determinó la riqueza y la abundancia de la clase 

Gasterópoda mediante el análisis de un total de 9192 organismos, distribuidos en 37 Familias, 59 

Géneros y 109 especies. 

 

Palabras clave: Gasterópodos, riqueza, abundancia, Pacífico Transicional Mexicano.  

 

Introducción 

La Clase Gasterópoda es el grupo más diverso del phylum Mollusca. El hábitat de los gasterópodos 

marinos se extiende desde la zona de salpicaduras de oleaje, sobre la vegetación costera, hasta 

profundidades abisales, también pueden encontrarse en estuarios y lagunas costeras (Castillo-

Rodríguez, 2014). Muchas especies de gasterópodos son de consumo humano, sus conchas se usan 

en la fabricación de artesanías y son ornamentales, dicho aprovechamiento los convierte en recursos 

de importancia comercial (Ríos-Jara et al., 2008; Cumplido et al., 2020). También las conchas vacías 

funcionan como refugio para algunas especies de crustáceos (Álvarez-Martínez, 2016). 

Los gasterópodos forman parte de los invertebrados que se pueden utilizar con eficiencia como 

bioindicadores de contaminación, debido a características importantes que presentan, por ejemplo, 

gran parte de ellos tienen movilidad reducida o son completamente sésiles, por lo que pueden 

representar lo que sucede en sus hábitats de una forma ideal (Ramírez-Cañada, 2009). 

El estudio de algunos atributos ecológicos, como la riqueza y abundancia de las especies, nos permite 

conocer la biodiversidad de los ecosistemas. La información obtenida de estos análisis es de gran 

utilidad al momento de implementar medidas de conservación de las especies de un ecosistema, 

debido a que dicha información proporciona datos acerca de sitios que pudieran verse afectados por 

alteraciones ambientales o antropogénicas.  

De acuerdo a lo anterior, los objetivos del presente estudio fueron determinar la riqueza y abundancia 

mailto:velascopereztania@yahoo.com.mx
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mailto:jgpadillas@hotmail.com
mailto:lorena_alemanf@yahoo.com


 

154 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

de la clase gasterópoda asociada al intermareal rocoso de tres estados del Pacífico Transicional 

Mexicano, en particular en las Regiones Marinas Prioritarias, las cuales de acuerdo a Arriaga et al. 

(1998) falta conocimiento de la biodiversidad. 

 

Metodología 

Trabajo de campo: Las muestras fueron colectadas en diferentes meses, durante los años 2016, 2017 

y 2018. Se consultó la bajamar en la página web tablasdemareas.com, para realizar el trabajo en las 

horas de marea más baja. Cada sitio de colecta fue georeferenciado con un GPS. La metodología 

empleada fue sistemática, y consistió en elegir el punto de partida al azar, donde se colocó la unidad 

de muestreo, la cual era un cuadrante construido con tubos de PVC y tenía un área de 1 m2. Una vez 

colocada la unidad de muestreo, todos los organismos encontrados vivos y pertenecientes a la Clase 

Gasterópoda, fueron colocados en un frasco que contenía agua de mar. Cuando se concluyó con la 

colecta en la primera unidad de muestreo, de manera perpendicular en dirección al mar, se dejó un 

espacio de dos metros y se colocó nuevamente la unidad de colecta. Este procedimiento se repitió 

hasta completar 10 m2. Una vez terminada la recolecta de organismos, el agua de mar contenida en 

los frascos, fue sustituida por alcohol etílico al 96%, y se procedió a etiquetar los frascos con los 

siguientes datos: fecha de colecta, sitio y número de cuadrante. Posteriormente las muestras fueron 

trasladadas al Laboratorio de Ecología Costera y Sustentabilidad (LECyS), de la Facultad de Ecología 

Marina de la UAGro, para su respectivo análisis.  

Trabajo de laboratorio: La identificación taxonómica de los gasterópodos se basó en la literatura 

especializada de Keen (1971). La actualización de la nomenclatura se realizó mediante la consulta de 

la página web World Register of Marine Species (WoRMS) y de acuerdo a Skoglund (2001).Todas 

las especies identificadas, fueron cuantificadas y registradas en una base de datos, elaborada en el 

programa Excel 2013. Finalmente los organismos fueron etiquetados con claves y conservados 

debidamente para integrarlos a la Colección de Moluscos de la Universidad Autónoma de Guerrero 

(COMUAGro), ubicada en el LECyS. 

Análisis de datos: La riqueza de especies fue considerada como el número de especies de 

gasterópodos identificados. Para solventar la calidad del inventario se estimaron curvas de 

acumulación de especies, las cuales fueron realizadas en el programa EstimateS 9.1.0.  

La abundancia específica como el número de organismos de cada especie. 

La abundancia relativa fue calculada utilizando la siguiente fórmula: A%=Abundancia de una 

especie/Abundancia de todas las especies*100. 

 

Resultados 

Se analizó un total de 9192 gasterópodos, distribuidos en 37 Familias, 59 Géneros y 109 especies. 

Para el estado de Michoacán se analizaron 1915 organismos, pertenecientes a 20 Familias, 32 Géneros 

y 60 especies, en Guerrero 4043 organismos, repartidos en 32 Familias, 53 Géneros y 93 especies y 

finalmente para Oaxaca 3234 organismos, 22 Familias, 34 géneros y 65 especies. 

Las curvas de acumulación de especies mostraron la posibilidad de adicionar más especies al 

inventario si se realizan más colectas, sin embargo, la calidad del inventario de especies es buena, 

con respecto al promedio de la eficiencia del muestreo que  fue de 82.41%, lo cual representa un valor 

teórico alto. 

Las especies más representativas del intermareal rocoso, con respecto a su abundancia relativa para 

el estado de Michoacán fueron Acanthais triangularis (18.28%),  Plicopurpura columellaris 

(11.02%) y Columbella fuscata (10.23%), para el estado de Guerrero fueron C. fuscata (16.25%), 

Tegula globulus (9.20%), Mitrella ocellata (6.04%) y Lottia pediculus (5.32%), finalmente para el 

estado de Oaxaca fueron Lottia discors (9.40%), Stramonita biserialis (7.51%), Lottia  fascicularis 

(7.20%) y A. triangularis (6.96%). 
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Conclusiones  

Este trabajo de investigación aporta datos importantes acerca de la composición de especies de tres 

estados del Pacífico Transicional Mexicano, además de que los sitios de colecta se realizaron en las 

Regiones Marinas Prioritarias, donde de acuerdo a Arriaga-Cabrera et al. (1998) , la información de 

la biodiversidad es escasa.  

La diferencia de la riqueza y abundancia de especies que se presentó en los tres estados, pudo deberse 

a las características particulares de cada sitio de colecta, como son el oleaje, tipo y estabilidad de 

sustrato.  

La calidad del inventario de especies es buena, los resultados nos permiten caracterizar la comunidad 

de gasterópodos del intermareal rocoso de los tres estados del Pacífico Transicional Mexicano. 
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Resumen  

Los chitones forman parte importante de la cadena alimenticia siendo presa de consumidores 

secundarios, tienen una importancia ecológica como basibionte, controlador biológico de algas, funge 

como alimento para otras especies, también es de importancia comercial usado como recurso 

alimenticio y para realizar joyería. La presente investigación muestra avances preliminares de 

Análisis estacional de los hábitos alimentarios del Chiton articulatus (Mollusca: Polyplacophora) en 

Acapulco, Guerrero. Se diseccionaron un total de 360 organismos, los cuales se fijaron en alcohol al 

90%. Se ha analizado un 30% de las muestras, en las cuales se han encontraron cuatro tipos de 

alimento: Diatomeas, dinoflagelados, zooplancton y otros, cada uno fue contado y fotografiado para 

su posterior identificación.  

 

Palabras clave: análisis; hábitos alimentarios; Chiton-articulatos 

 

Introducción 

Chiton articulatus (cucaracha de mar) es un molusco poliplacóforo tiene un cuerpo ovalado, alcanza 

104 mm de longitud y 59 mm de ancho. Está protegido por ocho placas imbricadas y su color varía 

entre verde olivo a marrón verdoso (Bullock, 1988; Abadía, 2015). Habitan en la zona intermareal 

rocosa donde se adhieren a las rocas, la mayoría de los poliplacóforos se alimentan de macroalgas, 

de diatomeas y otros organismos que raspan de las rocas con la rádula (Ruppert & Barnes, 1996), la 

rádula permite la extracción, trituración y trasporte del alimento al estómago (Steneck y Watling, 

1982). C. articulatus es endémico de las costas del pacifico mexicano (Reyes-Gómez et al., 2010).  

Los estudios de las redes tróficas permiten obtener información de la estructura de los ecosistemas 

entres diferentes niveles: individual, intermedio y de grupo. A nivel individual las medias describen 

la posición de una especie dentro de la red, así como su potencial sobre otras especies de la misma 

(De Ruiter, 2005, Ramírez et al., 2010, Caballo 2009, 2010). 

Los chitones forman parte importante de la cadena alimenticia siendo presa de consumidores 

secundarios en el intermareal rocoso, tienen una importancia ecológica como basibionte, controlador 

biológico de algas, funge como alimento para otras especies, también es de importancia comercial 

usado como recurso alimenticio y para realizar joyería (Rojas-Herrera, 1988, Olea de la-Cruz, 2013, 

Mora, 2007, Castro-Mondragon et al., 2015). 

Los poliplacóforos ocupan hábitats variados y se han considerado herbívoros, más sin embargo se 

observó la presencia de anfípodos, cirrípedos incluso restos de moluscos en estomago de chitones 

(Aguilera, 2005 y Camus et al., 2009). Se ha reportado que la especie C. virgulatus se alimenta 

principalmente de diatomeas. (Siqueiros-Beltrones y Argumedo-Hernández, 2012). Los 

poliplacóforos presentan 8 tipos de alimentación (carnívoro, herbívoro, espongivoros, xilófagos, 

detritívoros, omnívoros, epizoofagos y predadores), presentan cuatro características anatomía radular, 

anatomía del intestino, contenido estomacal y relación longitud radular longitud corporal (Fulkon 

1975, Sirenko, 2000; Sigwart y Schwabe, 2017). En Puerto Ángel Oaxaca C. articulatus muestra un 

comportamiento alimenticio omnívoro-detritívoro (Ramírez-Santana et al., 2019). Se observó en 

estómagos de C. granosus una amplia variedad de alimento de tipo animal y vegetal, pero se registró 
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mayor abundancia de cirrípedos (Aguilera, 2005).  

La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar la dieta in situ de Chiton 

articulatus y sus variaciones estacionales en una costa rocosa tropical. Objetivos particulares: 1. 

Identificar la composición cualitativa (florística y faunística) en la dieta in situ de Chiton articulatus 

en la costa de Guerrero. 2. Caracterizar cuantitativamente la dieta in situ  de Chiton articulatus en la 

costa de Guerrero. 3. Estimar la amplitud de la dieta in situ de Chiton articulatus. 4. Medir el traslapo 

trófico estacional (lluvias-secas) y por tallas (sub-adultos y adultos) de Chiton articulatus en 

caracterizar la composición cualitativa del espectro trófico del Chiton articulatus en Acapulco, Gro. 

El presente trabajo permitirá generar información sobre la dieta del organismo.  

 

Materiales y métodos 

Recolección de muestras. Las muestras se obtuvieron de las capturas de pesca ribereña que se efectúan 

en la Isla la Roqueta. Se utilizó una técnica de muestreo no probabilístico intencional, se realizaron 

los muestreos mensuales durante un año en el intermareal rocoso, y se recolectaron 30 organismos 15 

adultos (40mm) y 15 sub-adulto (28mm – 40mm.) por mes. Se midió la longitud total de cada 

organismo (LT) para asegurarse que fueran de las tallas establecidas (Ávila-Poveda y Abadía-

Chanona, 2013, Abadia-Chanona, 2015), se procedió a trasladar los organismos en una hielera al 

laboratorio de ecología pesquera y plancton marino, de la Facultad de Ecología Marina, para su 

posterior análisis. 

Análisis de muestras. Se realizó la disección por la parte ventral con un bisturí, separando el musculo 

(pie) de la concha, se procedió a extraer el estómago, se realizó un corte longitudinal al estómago, 

con una pipeta se recolecto el contenido estomacal para ser fijado con alcohol al 90% en tubos viales 

para su posterior observación en microscopio. Para la identificación del espectro trófico se toman 

micrografías de los organismos encontrados y se utilizan claves dicotómicas para identificarlos 

(Moreno, J. L, S. Licea, H. Santoyo, 1996, Siqueiros-Beltrones y Argumedo-Hernández, 2012, 

Siqueiros-Beltrones, 2000).  

Análisis de datos. Para el análisis de datos se utiliza el índice de importancia relativa tomando 

solamente la abundancia numérica (N= n/NT*100) y la frecuencia de aparición (FA= n/NE*100). Se 

utilizara el índice estandarizado de Levin para conocer si el individuo es especialista o generalista, 

este índice asume valores de 0 a 1 donde si el índice de Levin es cercano a 0 es especialista y si el 

valor se acerca a 1 es generalista, el índice de Morisita Horns lo usaremos para medir el traslapo por 

variación estacional (lluvias y secas) y variaciones por talla, el traslapo de las dietas se clasificara de 

acuerdo a la escala propuesta por Lagton (1982): no hay traslapo 0 – 0.29, traslapo medio 0.30 – 0.65 

y traslapo alto 0.66 – 1. Utilizaremos un dendrograma para los meses de muestreo y evaluar los 

niveles de similitud entre los grupos. 

 

Resultados preliminares  

Se diseccionaron un total de 360 organismos, los cuales se fijaron en alcohol al 90%. Se ha analizado 

un 40% de las muestras, en las cuales se han encontrado cuatro tipos de alimento: diatomeas 

(Bacillariophyta), dinoflagelados (Dinophyta), zooplancton (meroplantón y holoplanctón) y otros 

(primordios de macro algas, cianobacterias) (tabla 1). Se han encontrado 12 géneros de diatomeas, 3 

géneros de dinoflagelados, moluscos meroplanctónicos (gasterópodos, crustáceos y larvas de 

equinodermos) zooplancton.  

En el primer muestreo los estómagos de los adultos presentaron el 93% de diatomeas de los géneros: 

Licmophora, Thalassionema, Nitzschia, amphora, Granmmatophora y Coscinodiscus. 

Dinoflagelados del género: Tripus presentaron un 20%, zooplancton los moluscos meroplanctonicos 

presentaron un 21% y otros (macro algas) 33% (fig. 1). Los estómagos de sub-adultos presentaron un 

46% de diatomeas de los géneros: Nitzschia Coscinodiscus, Chaetoceros y Thalassionema. Los 

dinoflagelados presentaron un 33.30% del género Tripus, el zooplancton presento un 20% y otros 
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presentaron un 26.60% en macro algas y cianobacterias. 

En el segundo muestreo los estómagos de los adultos presentaron un 40% de diatomeas del género: 

Licmophora, Triceratium y Navicula, el zooplancton y otros presentaron un 20%. Los estómagos de 

los sub-adultos presentaron un 43% de diatomeas de los géneros: Thalassionema, Licmophora y 

Navicula. Los dinoflagelados se representaron en un 21% del genero Cochlodinium, 14% de 

zooplancton y 36% de otros (macro algas y cianobacterias). 

En el tercer muestreo los adultos presentaron 46% de diatomeas del género: Nitzschia, Licmophora, 

Thalassionema y cocconeis. 6% de dinoflagelados del género: Tripus, 33% de zooplancton y 53% de 

otros (macro algas). Los sub-adultos presentan un 66% de diatomeas, 11% dinoflagelados y 22% de 

otros (cianobacterias). 
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Resumen 

La especie Trochita trochiformis es un molusco con valor comercial para el consumo humano, 

conocido comúnmente en la región Costa Grande del estado de Guerrero, como abulón de costa o 

gorrito. El desconocimiento de la información biológica y poblacional para la especie T. trochiformis, 

sumado a su importancia comercial en de la región costera del estado, podría incrementar el esfuerzo 

pesquero, provocando con ello una sobreexplotación de la especie, todo esto propiciado por malas 

prácticas de manejo del recurso. Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo determinar los 

parámetros poblacionales como proporción sexual, relación diámetro-peso, estructura de tallas de las 

capturas de y las cohortes (grupos de edad) dentro de la distribución de frecuencia de tallas. Las 

muestras se obtuvieron mensualmente a través de las capturas comerciales de un pescador de la 

región, los organismos fueron medidos en diámetro total con ayuda de un calibrador digital vernier 

con precisión de 0.1 mm y se obtuvieron los pesos totales con ayuda de una báscula digital con 

precisión de 0.1 g, el sexo de los organismos se identificó insitu mediante observación directa 

presencia de pene en el caso de los machos y presencia de surco ovigero en el caso de las hembras. 

La proporción sexual se estimó utilizando la prueba de bondad de ajuste de Chi-cuadrada de Pearson 

(X2), la relación diámetro-peso se determinó mediante el ajuste del modelo potencial y se utilizó una 

prueba de t-student para determinar si existe crecimiento isométrico en la especie, se evaluó si existe 

diferencias en relación a los parámetros de diámetro total-peso total entre los sexos, mediante un 

análisis de covarianza (ANCOVA), para evaluar la estructura de tallas y las cohortes dentro de la 

distribución se aplicó un análisis multinomial, los datos de las cohortes se graficaron como grupos de 

edad individuales en una escala temporal mensual. Se analizaron un total de 3, 003 organismos, la 

proporción sexual H:M fue de 1.85:1, el resultado de la prueba de chi-cuadrada (237.478) mostro que 

si existen diferencias significativas entre los sexos dentro de la población analizada. La relación 

diámetro peso se ajustó al modelo potencial tanto en hembras W=0.0013 D2.6019 y machos W=0.0012 

D2.6144. La prueba de t-student para ambos sexos indican un tipo de crecimiento alométrico negativo 

P<0.05. el análisis de covariancia (ANCOVA) mostro que si existen diferencias significativas entre 

los parámetros Dt-Pt entre los sexos. Los resultados de la distribución de frecuencia de tallas SD para 

la población de T. trochiformis analizada, oscilo entre los 8.13 y 92.6 mm, con un promedio de 44.58 

± 8.70 SD mm, tanto el valor mínimo, como el máximo se registraron para los machos, en el mes de 

marzo de 2020.  El análisis multinomial no mostro más de tres cohortes por distribución de tallas, 

tanto en hembras como en los machos. Los resultados mostraron una clara dominancia de las hembras 

dentro de la población tanto en abundancia como en tallas, esta condición ya había sido reportada 

para las costas de Jalisco, por lo que nuestro estudio coincide con lo reportado para otras regiones 

costeras de México. Los resultados de isometría mostraron que la especie crece primero en longitud, 

en este caso diámetro y posteriormente en peso.  
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Palabras clave: Parámetros poblacionales, importancia comercial, Trochita trochiformis, regulación 

pesquera. 

 

Introducción 

En los años últimos se ha incrementado la prioridad de aprovechar de manera sostenible los 

ecosistemas y su diversidad biológica, permitiendo al mismo tiempo la conservación de los recursos 

naturales, el bienestar social y económico de la población humana (Castellanos y Newmark, 2004; 

García-Delgado & Leones-Zambrano, 2016).  

Los estudios poblacionales en moluscos son necesarios para realizar un adecuado manejo y 

explotación de los recursos pesqueros, debido a que proporcionan información importante 

relacionada con la estructura poblacional; esto permite efectuar predicciones sobre aspectos como el 

reclutamiento de la población adulta, proporción sexual, crecimiento, mortalidad, talla de primera 

madurez, entre otros; esta información es necesaria para el ordenamiento pesquero mediante el 

establecimiento de periodos de vedas, cuotas de captura  y tallas mínimas de captura (Arsenault y 

Himmelman, 1998; Villalejo-Fuerte et al., 2003; Derbali et al., 2009; García-Delgado, & Leones-

Zambrano, 2016).  

El desconocimiento de la información biológica y poblacional para la especie Trochita trochiformis 

sumado a su importancia comercial en la región Costa Grande de Guerrero, podría incrementar el 

esfuerzo pesquero, provocando con ello una sobreexplotación de la población de la especie, todo esto 

propiciado por malas prácticas de manejo del recurso. Por lo tanto, el presente estudio tiene como 

objetivo determinar los parámetros poblacionales como proporción sexual, relación diámetro-peso, 

estructura de tallas de las capturas de y las cohortes (grupos de edad) dentro de la distribución de 

frecuencia de tallas.  

 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

El área de estudio fue la región Costa Grande, las muestras se obtuvieron mensualmente de octubre 

de 2019 a marzo 2021 de las capturas comerciales de un pescador local. Los organismos obtenidos 

fueron medidos del diámetro de concha (SD) con un calibrador digital vernier con precisión de 0.1 

mm y el peso total se obtuvo utilizando una balanza digital con precisión de 0.1 g. El sexo de los 

organismos se realizó mediante observación directa; para machos la presencia de pene y hembras 

presencia de surco ovigero.  

 

Análisis de datos  

Se estimó la proporción sexual, y se utilizó la prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrada de Pearson 

(X2) con corrección para continuidad de Yates (Zar, 2009), para determinar si la proporción de sexos 

difiere de la supuesta paridad 1:1, mediante la siguiente ecuación:  

 

La relación diámetro-peso fue estimada para machos y hembras, mediante el ajuste del modelo 

potencial. Como medida de bondad de ajuste de cada regresión, se utilizó el coeficiente de 

determinación R2. Se estimó un intervalo de confianza del 95% para b y se llevó a cabo una prueba t-

student (Zar, 2009) para determinar si existe crecimiento isométrico (H0: b = 3, α = 0.05). 

 

Estructura de tallas y análisis multinomial 

Se determinó la estructura de tallas de manera mensual. Los datos fueron agrupados en intervalos de 

4 mm y se realizó un análisis multinomial para identificar las cohortes. Este análisis se basa en la 

distribución observada mediante histogramas de frecuencia, y la estimación de cada grupo modal (a) 

se calculó mediante una función de densidad probabilística normal (análisis multinomial) (Haddon, 
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2011).  

 

Resultados 

Se analizaron un total de 2,299 organismos, durante 17 meses de octubre de 2019 a marzo de 2021, 

de los cuales 2,023 organismos fueron sexados, 1,301 hembras (64.71%) y 703 machos (35.29%) 

(Tabla 1). La proporción sexual (H:M) fue de 1.85:1, el resultado de la prueba de bondad de Chi-

Cuadrada fue (175.000) con un valor de significancia menor a (P<0.05), lo que indica, que si existen 

diferencias significativas entre los sexos.  

 

Tabla 1. Organismos totales, Sexos y Porcentaje de sexos por mes de T. trochiformis 

 

Mes Org/Totales Hembras Machos no sexados 

% 

Hembras % Machos 

oct-19 113 24 6 83 21.2389381 5.30973451 

nov-19 149 20 10 119 13.4228188 6.7114094 

dic-19 189 103 56 30 54.4973545 29.6296296 

ene-20 91 54 34 3 59.3406593 37.3626374 

feb-20 113 58 55 0 51.3274336 48.6725664 

mar-20 146 60 86 0 41.0958904 58.9041096 

may-20 133 102 31 0 76.6917293 23.3082707 

jun-20 115 90 25 0 78.2608696 21.7391304 

jul-20 201 137 52 12 68.159204 25.8706468 

ago-20 129 82 47 0 63.5658915 36.4341085 

sep-20 91 60 31 0 65.9340659 34.0659341 

oct-20 137 102 35 0 74.4525547 25.5474453 

nov-20 133 87 46 0 65.4135338 34.5864662 

dic-20 138 85 53 0 61.5942029 38.4057971 

ene-21 105 65 40 0 61.9047619 38.0952381 

feb-21 134 88 46 0 65.6716418 34.3283582 

mar-21 182 84 50 48 46.1538462 27.4725275 

Total 2299 1301 703 295   
Org= Organismos 

 

La relación diámetro-peso se ajustó al modelo potencial para toda la población, de la siguiente 

manera:  W=0.0009 D2.780, con un coeficiente de determinación (R2) de 0.83, que resalta una 

dependencia entre el diámetro de concha y el peso en T. trochiformis. El valor de la pendiente b= 

2.5742, indica un tipo de crecimiento alométrico negativo (P<0.05). Mientras tanto para el caso de 

las hembras el modelo de potencial se ajustó de la siguiente manera W=0.0022 D2.4732, con un 

coeficiente de correlación (R2) de 0.71 y en machos W=0.0009 D2.6877 con un (R2) de 0.78, para ambos 

casos el crecimiento fue alométrico negativo (b< 3) (Figuras 1 y 2).  

 

Los resultados de la distribución de frecuencia de tallas de las capturas (DS) para la población de T. 

trochiformis analizada, oscilo entre los 4.9 y 92.6 mm, con un promedio de 65.15 ± 8.70 (DS) mm, 

el valor más bajo se reportó en el mes de noviembre-20 4.9 mm, mientras que el valor más alto 92.6 

mm se registró en marzo del 2020. 



 

163 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

 

 
 

Figura1. Relación diámetro-peso de la población total Trochita trochiformis 

 

 

Figura 2. Relación Diámetro-Peso de las hembras (a) y machos (b) de T. trochiformis. 

 

Conclusión 

En el presente estudio se confirmó que las hembras de T. trochiformis son más abundantes dentro de 

la población y también son de mayor tamaño con respecto a los machos, este hecho ya ha sido 

reportado por trabajos anteriores realizados para otros moluscos que pertenecen a la misma familia 

(Calyptraeidae), esta condición se debe a que las hembras son las encargadas de proteger las puestas 

de huevos con su concha en la zona intermareal.  

 

Respecto a las capturas la mayoría de los organismos capturados estuvieron dentro de rangos entre 

40-60 mm de diámetro de concha, este dato es similar a lo reportado para las costas de Jalisco (70 

mm de diámetro de concha), estos resultados están relacionados directamente a la actividad pesquera 

por lo que es normal el encontrar tallas grandes, debido a que el pescador centra sus esfuerzos de en 

capturar organismos de mayor tamaño, para obtener mejor valor en el mercado.  
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Resumen 

La infección del tracto urinario (ITU) es muy frecuente a nivel mundial, comienza de manera no 

complicada (cistitis) pero en algunos casos evoluciona de forma complicada (pielonefritis). El 75-

95% de los casos de ITU son causados por Escherichia coli uropatógena (UPEC), la cual es una 

bacteria extraintestinal que posee factores de virulencia para la adherencia e invasión bacteriana en 

el tracto urinario. Aunado a esto, UPEC expresa el sistema de secreción tipo 6 (SST6), formado por 

varias proteínas codificadas en una isla de patogenicidad. En ésta se encuentran también 3 genes 

denominados ECUMN_0231, ECUMN_0232 y ECUMN_0233, que codifican para 3 proteínas no 

caracterizadas que pueden ser secretadas por el SST6 y tener un papel en la patogenicidad bacteriana. 

El objetivo de este proyecto es determinar la frecuencia de estos genes en cepas clínicas de UPEC.  

 

Palabras clave: ITUs, UPEC, SST6.  

 

Introducción 

La infección del tracto urinario (ITU) es una infección bacteriana muy frecuente que consiste en la 

colonización tisular (Alves et al., 2016), ya sea del tracto urinario superior (pielonefritis) o del inferior 

(cistitis) (Flores et al., 2015). Se caracteriza por causar síntomas como irritación de la mucosa uretral 

y vesical, polaquiuria, micciones frecuentes y dolorosas, poca cantidad de orina turbia y en algunos 

casos se presenta hematuria. Además, se pueden presentar otros síntomas adyacentes, como fiebre y 

dolor en la fosa renal, indicando que la infección ha ascendido al tracto urinario superior (Sobel y 

Brown, 2020).  

Escherichia coli uropatógena (UPEC) es el principal microorganismo causante de ITU, aislada en un 

porcentaje del 75 al 95% en personas con esta infección (Blanco et al., 2016).  La patogenicidad de 

UPEC se debe a que tiene diversos genes que codifican factores de virulencia, los cuales pueden ser 

secretados o funcionar como mecanismos de adherencia (Kim et al., 2018). Estos genes pueden ser 

adquiridos por medio de transferencia horizontal mediada por elementos genéticos, como las islas de 

patogenicidad (PAIs) (Silva et al., 2017). En UPEC se han identificado diversas islas de 

patogenicidad, algunas de ellas poseen genes que codifican mecanismos de virulencia, siendo el 

sistema de secreción tipo 6 (SST6) uno de éstos (Najafi et al., 2017). El SST6 está codificado por 13 

genes que se encuentran en una isla de patogenicidad y codifican para 13 proteínas centrales que 

forman el complejo de membrana, la  placa base y la cola. Este sistema participa en la actividad 

antibacteriana y en la patogenicidad de la bacteria (Zong et al., 2019). Actualmente se han 

identificado genes con función desconocida que pueden codificar para factores de virulencia. En un 

estudio realizado por Nielsen y colaboradores en el año 2017, se analizaron aislados de UPEC y se 

identificaron 35 genes asociadas a ITU, de los cuales tres pertenecían a familias de genes del SST6. 
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Éstos son ECUMN_0231, ECUMN_0232 y ECUMN_0233, los cuales pueden ser parte del SST6 de 

cepas de UPEC y pueden relacionarse con la sintomatología de ITU.   

En este estudio se pretende realizar un análisis de frecuencia de los genes ECUMN_0231, 

ECUMN_0232 y ECUMN_0233 en cepas de UPEC aisladas de pacientes con ITU, para 

posteriormente evaluar el nivel de expresión de estos genes en diferentes condiciones de crecimiento 

y poder relacionarlo con la sintomatología de la enfermedad.  

Metodología  

Cultivo de cepas UPEC en medio LB  

En este estudio se utilizaron 50 cepas de UPEC del cepario del Laboratorio de Microbiología de la 

FCQB. Estas cepas fueron aisladas de personas que presentaron infección del tracto urinario. Para 

recuperarlas, las cepas se sembraron en medio LB (Luria bertani) sólido   

tomando un inóculo de cada cepa con un aza estéril y se hace la siembra por estría masiva. Las cajas 

se incuban a 35°C por 24 h.  

 

Extracción de DNA mediante la técnica de choque térmico 

Se toma un poco de la colonia bacteriana y se disuelve en 100 l de agua estéril. Después se congelan 

las muestras a -70°C por 30 min y se hierven a 96°C por 10 min. Posteriormente se centrifugan a 

13,200 rpm por 10 min. Se recupera el sobrenadante, se cuantifica el DNA, se ajusta la concentración 

a 150 ng/l y se guardan a -20°C. 

 

PCR de punto final 

Para realizar la PCR se utilizaron los siguientes reactivos: 8.05 μl de H2O HPLC, 1.25 μl de buffer 

10X, 1.0 μl de MgCl 10 mM, 1.25 μl de dNTPs 1 mM, 0.25 μl de cada oligonucleótido 15 mM, 0.2 

μl de la enzima Taq polimerasa y 1 μl de muestra de DNA a una concentración de 150 ng Se utilizaron 

las siguientes condiciones: 1 ciclo a 95°C por 5 min; 30 ciclos a 95°C por 1 min, 55°C por 1 min, 

72°C por 15 s; y 1 ciclo a 72°C por 10 min.   Las muestras se analizaron en geles de agarosa al 2% 

teñidos con bromuro de etidio. 

 

Resultados  

 Se realizó un análisis de frecuencia de los genes ECUMN_0231, ECUMN_0232 y ECUMN_0233, 

encontrando que el 64% de las cepas analizadas poseen al menos uno de los genes ECUMN (Fig. 1)  
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Figura 1. Frecuencia de genes ECUMN en cepas de UPEC. 

 

Al hacer el análisis de cada gen encontramos que el 23% de las cepas tienen sólo uno de los genes, el 
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5% tienen dos genes, y sólo el 5% tienen los tres genes (Fig. 2).  
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Figura 2. Frecuencia de genes ECUMN_0231, ECUMN_0231 y ECUMN_0233 en cepas de UPEC. 

Anteriormente se reportó que los genes ECUMN están conservados en cepas de UPEC pertenecientes 

a los filogrupos B2 y D. Para corroborar si esto es cierto para nuestras cepas, se analizó la presencia 

de los genes de acuerdo con los grupos filogenéticos. Al analizar la base de datos pudimos encontrar 

que el 45.5% de las cepas que tienen al menos un gen ECUMN pertenecen al grupo filogenético B2, 

seguido de las cepas que pertenecen al grupo D (24.2%), siendo estos dos grupos en donde se 

encuentran las bacterias patógenas que causan cistitis y pielonefritis. Sin embargo, de las cepas que 

presentaron al menos un gen ECUMN, el 66.7% fueron aisladas de pacientes asintomáticos y solo el 

33.3% de estas cepas proviene de pacientes sintomáticos (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Identificación de grupo filogenético al que pertenecen las cepas con los genes ECUMN y 

presencia o ausencia de síntomas en los pacientes de donde se aislaron las cepas de UPEC. 

 

Cepa ECUMN_

0231 

ECUMN_

0232 

ECUMN_

0233 

Grupo filogenético Presencia de síntomas 

4012 ✔ ✔ ✔ A No 

4020 ✔   B2 No 

4035 ✔   B2 No 

4037 ✔   B2 No 

4039 ✔ ✔ ✔ D No 

4041 ✔   B2 Si 

4048 ✔   B2 No 

4049   ✔ D Si 

4050 ✔  ✔ B2 Si 

4051 ✔   C No 

4052 ✔   B1 No 

4054 ✔   B2 No 

4055 ✔   B1 No 

4063 ✔   D No 

4073 ✔ ✔ ✔ D Si 

4077 ✔   B2 Si 
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4078  ✔ ✔ B2 No 

4079 ✔ ✔ ✔ D Si 

4081 ✔   B2 Si 

4082  ✔ ✔ D No 

4083   ✔ B2 No 

4084   ✔ F No 

4084-u   ✔ F No 

4085   ✔ A No 

4086   ✔ D Si 

4087 ✔ ✔ ✔ CLADO Si 

2113 ✔   B2 Si 

2198  ✔  D No 

2296   ✔ B2 Si 

2213   ✔ B2 No 

2254   ✔ B2 No 

2495   ✔ C No 

2477   ✔ B1 No 

 

Conclusión  

• Los genes ECUMN se encuentran predominantemente en bacterias patógenas que causan 

cistitis y pielonefritis. 

• La presencia de estos genes podría no relacionarse con la sintomatología de ITU. 
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Resumen 

El estado de Guerrero cuenta con una amplia variedad de lagunas y a pesar de la importancia que 

desempeña el zooplancton en estos cuerpos de agua, son escasos los trabajos que se han realizados. 

Los trabajos de identificar y cuantificar al zooplancton adquieren relevancia debido a su papel en la 

productividad local, (Hernández-Trujillo et al., 2010), además de la importancia fundamental que 

desempeña como alimento, algunos integrantes del zooplancton son indicadores biológicos, por lo 

que estudiar su composición y abundancia puede generar información del estado de un ecosistema 

acuático (Gómez et al., 2013). Debido a lo antes mencionado, esta investigación tiene como propósito 

evaluar la información sobre la composición de los crustáceos zooplanctónicos durante un ciclo anual 

en la laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero, México.  

 

Palabras clave: zooplancton, composición, laguna de Coyuca de Benítez. 

 

Introducción 

En el zooplancton se distinguen principalmente dos grupos, los que forman parte de esta comunidad 

durante algunas etapas de su ciclo vida (meroplancton) y los que desarrollan todo su ciclo de vida 

formando parte de él (holoplancton) como muchos crustáceos y copépodos (Gasca y Suárez-Morales, 

1996). El objetivo de este estudio fue determinar la composición de los crustáceos zooplanctónicos 

durante un ciclo anual en la laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero, México. Se realizaron muestreos 

mensuales durante un ciclo anual de noviembre 2019 a octubre 2020 en distintos sitios de la laguna: 

Barra (latitud norte 16.95° y longitud oeste 100.12°), Manglar (latitud norte 16.95° y longitud oeste 

100.05°), Centro (latitud norte 16.95° y longitud oeste 100.02°) y Urbanizado (latitud norte 16.91° y 

longitud oeste 99.98°). Se hicieron arrastres superficiales con una red de zooplancton estándar de 30 

cm de diámetro de boca, largo de 90 cm y una luz de malla de 250 μm. Las muestras obtenidas se 

colocaron en frascos con una capacidad de 1 litro y se fijaron con formol al 4% neutralizado con 

borato de sodio. Los crustáceos zooplanctónicos fueron separados de la materia orgánica y del resto 

del plancton, posteriormente los organismos se contabilizaron y las abundancias se estandarizaron a 

org./m3. Para la identificación de los ejemplares se utilizaron claves taxonómicas, literatura 

especializada y páginas web. La composición de los crustáceos zooplanctónicos se caracterizó a 

través de los siguientes atributos ecológicos: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, Índice de 

uniformidad, riqueza de especies y el Índice de valor biológico. Se recolectaron un total de 9106 
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organismos de crustáceos zooplanctónicos, de los cuales se identificaron dos especies y un género de 

copépodos, una familia de anfípodo, un género de isópodo y larvas de decápodos. El copépodo 
Pseudodiaptomus culebrensis fue el más abundante constituyendo más del 80% de la abundancia 

total. La mayor diversidad se registró en el mes de noviembre con 1.26 bits/ind, mientras que el valor 

más bajo fue en los meses de junio y agosto con 0.13 bits/ind. Por su parte el valor de la uniformidad 

más alto se registró en el mes de marzo con 0.69 y el valor más bajo en el mes de junio con 0.05. La 

mayor riqueza se registró en los meses de enero, mayo y junio, mientras que la menor riqueza se 

registró en los meses de diciembre, marzo, julio y octubre. De acuerdo al índice de valor biológico 

los taxones representativos que caracterizaron a laguna fueron Pseudodiaptomus culebrensis y las 

zoeas de braquiuros. Como conclusión los atributos ecológicos de la comunidad de los crustáceos 

zooplanctónicos caracterizaron a laguna de Coyuca de Benítez como un ambiente de baja diversidad, 

uniformidad y riqueza, debido a ciertos taxas abundantes. Esta investigación genera información 

importante de la comunidad de los crustáceos zooplanctónicos para las lagunas costeras del estado de 

Guerrero.  
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Resumen 

El presente trabajo hace un análisis sobre la operación de 27 Observatorios Socioambientales en 

América Latina, con el propósito de identificar las metodologías de investigación utilizadas por estos 

dispositivos para el análisis territorial, así como los factores que intervienen en su funcionamiento. 

Al final del documento se plantea la discusión sobre si realmente estos factores tienen un impacto 

significativo en la operación y desempeño de estos instrumentos de observación urbana. 

Palabras claves: Observatorios socioambientales, metodologías de investigación, factores que 

intervienen en la operación. 

 

Introducción 

El estudio de la problemática socioambiental, hace referencia al análisis del medio ambiente como 

un conjunto de elementos biofísicos interactuando a través de complejas interrelaciones sociales, 

tecnológicas y políticas presentes en un territorio determinado (Achkar Et. al, 2012). La primera Red 

de Observatorios Urbanos fue instaurada en 1962 por Robert Wood, en varias ciudades de la Unión 

Americana, la cual, si bien de principio no estaba enfocada en el estudio tipificado de la problemática 

socioambiental, sus estudios estaban orientados al diseño y evaluación de política pública urbana; con 

el paso del tiempo, los Observatorios Urbanos comenzaron a especializarse en temáticas específicas, 

así como a la transformación de las formas y metodologías de hacer ciencia, dando paso a la creación 

de Observatorios Socioambientales, los cuales desde su creación se concibieron como dispositivos de 

coproducción colectiva y multidisciplinaria del conocimiento a partir un enfoque sistémico, 

integrando en el análisis territorial a todos los actores involucrados (academia, ciudadanía y gobierno) 

con el propósito de generar una búsqueda colectiva de soluciones orientadas a lograr la gobernanza 

armónica de los recursos naturales (Cabanzo,2018). 

Desde este enfoque surge el interés de identificar ¿Cuáles son los factores que intervienen en su 

operación? ¿Qué metodologías utilizan para el análisis territorial? 

Metodología de la revisión 

La metodología empleada para el análisis fue a través de la investigación bibliográfica que de acuerdo 

a Méndez (2008) es un proceso en el que se recopila información mediante el análisis documental de 

los artículos principales de la temática investigada con el objetivo de obtener un conocimiento 

sistematizado. Este análisis es un primer acercamiento al tema, por lo que los cortes sincrónicos y de 

revisión bibliográfica giraron en torno a una primera búsqueda que será alimentada conforme vaya 

avanzando la investigación. La construcción de este documento se realizó considerando las siguientes 

fases: 

Fase 1: Búsqueda de documentos: Se realizó una investigación documental a través de la revisión de 

30 artículos relacionados con el tema publicados en los últimos 20 años (2001 a 2020), así como de 

27 páginas oficiales de observatorios socioambientales en internet, a partir de los cuales se definieron 

criterios para la lectura de cada documento: factores que intervienen en su operación, metodologías 

de investigación para el análisis del territorio, incidencia gubernamental, productos. 

Fase II: Elaboración de matriz analítica mediante Excel en la que se sistematizaron los datos. 
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Fase III: Análisis de resultados: Con la información recabada en la matriz se realizó el análisis de 

cada uno de los criterios de exploración 

Resultados de la revisión y discusión 

El análisis de la problemática socioambiental no es algo nuevo, ya que desde la década de los sesenta, 

emerge como tema político colocado en la agenda internacional posicionándose a lo largo del tiempo 

en un lugar central en el debate público, ya que surge como un reclamo social ante los impactos 

negativos de la sociedad industrializada y de la expansión imperialista que tomo control de vastos 

territorios y recursos en diversas partes del mundo (Sachs, 1982; Pepper, 1984; Lowe y Rüdig, 1986; 

Milton, 1993; Guha, 2000). De ahí que la comunidad académica y gubernamental, así como 

organismos internacionales se vieron obligados a construir estrategias e instrumentos de análisis que 

permitieran identificar el origen, evolución e impacto que la problemática socioambiental ocasionaba 

en la calidad de vida de los pobladores de un territorio. 

Sin embargo, no fue sino hasta el 2006 que surge la primera Red de 33 Observatorios 

Socioambientales ubicados en varias ciudades de España, cuyos estudios estaban orientados al 

análisis de temáticas como la gestión y utilización de recursos naturales, la preservación del medio 

ambiente, el desarrollo sostenible, políticas ambientales, energía renovable, agricultura, cambio 

climático y la agenda 21 (Jones, Bish et Warren, 1972, Boris, 1999; Iracheta, 2005; Herrero, 2007; 

Mendo, 2008).   Esta primera Red de Observatorios Socioambientales fueron un mecanismo 

importante para robustecer una esfera pública en construcción luego de la transición a un régimen 

democrático que ha sido tortuoso en la medida que la inestabilidad política no ha aminorado las 

tendencias hacia el negacionismo de agendas de protección al ambiente o de sustentabilidad. 

Así, estas primeras aproximaciones al estudio del medio ambiente por parte de esta Red de 

observatorios españoles, se fundamentaban en los procesos de deterioro ambiental y las prácticas de 

uso de los recursos naturales abordándolos a partir del análisis de variables relacionadas al contexto 

social, económico y político (Sachs, 1982; Pepper, 1984; Lowe y Rüdig, 1986; Milton, 1993; Guha, 

2000).  

A partir de este momento en los siguientes catorce años, la replicación de estos dispositivos de 

observación social y ambiental se dio de manera vertiginosa a medida que los gobiernos y organismos 

internacionales, así como las Instituciones de Educación Superior comenzaron a visibilizar la 

importancia de sumar esfuerzos en la solución de la crisis ambiental y sus posibles connotaciones 

sociales.  Actualmente hay 27 Observatorios Socioambientales de orden gubernamental, académico 

y ciudadano en distintos países de América Latina siendo México, Perú, Venezuela, Argentina, 

Colombia, Guatemala y Uruguay sedes de estos dispositivos de información y análisis territorial 

(Espinosa y Gutiérrez 2008; en Matus, 2013; Srur, 2014; Natal y Diaz, 2014; Sarmiento, 2019; 

Valenzuela et al 2011). 

El resultado del análisis de la operación de estos 27 Observatorios Socioambientales arrojó que la 

falta de financiamiento1 constante para los observatorios académicos y ciudadanos fue una las 

principales problemáticas para la operación y mantenimiento del staff de investigación2; sin embargo 

esto no significo una limitante para la producción de textos científicos ya que se pudo determinar que 

esos observatorios constantemente producían boletines informativos así como artículos   sobre gestión 

de cuencas hidrográficas, contaminación  del  aire,  riesgos  sobre el  uso  de agroquímicos,  justicia  

socioambiental, amenazas del cambio climático entre otros temas vinculados a los problemas 

ambientales y sus aristas sociales; así mismo se determinó que tuvieron algún tipo de incidencia en 

la agenda pública y participación en proyectos orientados al medio ambiente y los recursos naturales3, 

a excepción de los observatorios que eran de tipo gubernamental quienes si 
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1 La mayoría de estos Observatorios tienen apoyo por parte de instituciones académicas, pero no de 

manera constante, solo por proyectos y también por parte de ONGS interesados en la problemática 

socioambiental pero es de manera esporádica, en algunos casos el financiamiento también corre por 

parte de los propios investigadores que forman parte del proyecto, sin embargo el hecho de estar 

alojado en una institución académica ha permitido su operación ininterrumpida desde su inicio. 

Aunque esto significa un compromiso muy grande de los investigadores involucrados (Espinosa y 

Gutiérrez 2008; en Matus, 2013; Srur, 2014; Natal y Diaz, 2014; Sarmiento, 2019; Valenzuela et al 

2011). 

2 En cuanto a estructura interna y staff de trabajo de los 27 Observatorios Socioambientales  

analizados, solo los Observatorios de tipo académico y ciudadano tienen un equipo multidisciplinario 

de investigadores, el tamaño de este equipo varía según las condiciones de financiamiento de cada 

Observatorio, así como un consejo ciudadano integrado por representantes de varios sectores de la 

sociedad, a diferencia de los Observatorios gubernamentales quienes tienen un staff de trabajo muy 

reducido y no tienen interacción con la ciudadanía. 

3 Tal es el caso del Observatorio de Conflictos Socioambientales de Córdova, Argentina el cual 

participó en la creación de los lineamientos para el proyecto de reforma de la ley 7343 la cual tiene 

por objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente orientado a lograr y 

mantener una óptima calidad de vida en todo el territorio de la Provincia de Córdoba o el Observatorio 

Boliviano de Políticas Ambientales el cual tiene incidencia directa en el análisis de la política 

ambiental de las áreas protegidas y de conservación de las lagunas de Santa Cruz, así como de las 

políticas dirigidas al manejo integral de cuencas o el Observatorio Académico de Sociedad y 

Ambiente  de México el cual logró la aprobación por parte del Senado al cese de actividades mineras 

en áreas naturales protegidas; el Observatorio de Conflictos Socioambientales en México el cual 

participa en proyectos relacionados con la extracción, el tratamiento, el almacenamiento, el transporte 

y la distribución de recursos hídricos y energéticos; El Observatorio Ciudadano de la Cuenca de Valle 

de Bravo en México el cual participa en el plan de desarrollo y fomento de la transparencia y rendición 

de cuentas de las autoridades, así como en la generación de agendas de trabajo con el  gobierno, y 

con las comunidades para el desarrollo de estrategias y acciones orientadas a contrarrestar intereses 

económicos y políticos que afectan a la contaban con una partida anual para su operación como el 

Observatorio Colombiano de la gobernanza del agua, el Observatorio Nacional de Investigación 

Ambiental de Perú, el Observatorio Mexicano de Conflictos por el agua, y que se encontró que 

justamente eran los que menos publicaciones e incidencia tenían en las propuestas de programas para 

solucionar la problemática socioambiental ni en el ejercicio de política pública. 

Otra de las problemáticas observadas en el funcionamiento de los 27 Observatorios Socioambientales, 

era la falta de continuidad institucional, esto significa que al cambio de administración pública en 

algunos casos se rompen los acuerdos de trabajo que previamente se habían logrado con el gobierno 

anterior en el caso de los observatorios ciudadanos y académicos, en el caso de los observatorios 

gubernamentales, lo que ocurría al cambio de gobierno era simplemente su desaparición; sin embargo 

esta situación tampoco impidió que los Observatorios de tipo académico y ciudadano continuaran con 

actividades4 relacionadas con el medio ambiente y sus aristas sociales. (Aberbach, Walker, 1972). 

En cuanto a análisis de la metodología empleada por los 27 Observatorios Socioambientales 

analizados se encontró una característica en común y es que todos fundamentan sus investigaciones 

en indicadores sociales, políticos y ambientales, lo que ha permitido sistematizar y ordenar por 

objetivos funcionales las agendas de estudio. La construcción y monitoreo de indicadores arrojan 

información clave de lo que ocurre en los territorios, lo que resulta de mucha utilidad para que los 

distintos sectores sociales, valoren que acciones deben emprenderse para lograr mejores estados de 
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desarrollo (Bish et Warren, 1972; Farino, 2011; Puente, 2016; Cabanzo, 2018; Rosales y Campos, 

2020) Desde la perspectiva de Garrocho y Álvarez (2008) la utilización de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) en la gestión y mapeo de los territorios les ha facilitado la 

administración y análisis de conocimientos puntuales acerca de las problemáticas sociales y 

ambientales que ocurren en los territorios (Mendo, 2008). 

Consideraciones finales 

A partir del análisis de la operación de los 27 Observatorios Socioambientales que actualmente operan 

en distintos países de América Latina se plantea la discusión sobre si los factores analizados realmente 

tienen un impacto significativo en las funciones para las cuales fueron creados. 

Los Observatorios socioambientales, tienen como fin no solo la producción de información sobre los 

territorios, sino también la de generar o promover el debate y análisis de la problemática 

socioambiental con el objetivo de crear concientización entre la ciudadanía, creando vínculos y 

asociaciones de trabajo con la comunidad y con las instancias gubernamentales, con el fin de buscar 

soluciones orientadas al mejoramiento de los territorios; en ese sentido si bien los observatorios 

analizados se han enfrentado desde suscuenca. (Espinosa y Gutiérrez 2008; en Matus, 2013; Srur, 

2014; Natal y Diaz, 2014; Sarmiento, 2019; Valenzuela et al 2011). 

4  Observatorio Panameño de Sociedad y ambiente el cual realiza cronologías sobre gobernanza del 

agua y extractivismo por año; Así mismo el Observatorio ha implementado actividades para la  

creación de huertos urbanos orgánicos, así como participación en la fundación de semillas ecológicas, 

y en la fundación MEJADE, las cuales tienen como propósito dar educación ambiental a la 

ciudadanía, así como talleres para hacer sus propios huertos propios; el Observatorio ambiental de 

Cartagena de Indias en Colombia realiza proyectos, cursos y talleres de educación ambiental como 

es el caso del Proyecto del parque distrital Ciénaga de la Virgen inicios a algunos factores como el 

financiamiento o la falta de continuidad institucional, se ha visto que estos dos factores no han 

realmente impactado en el desempeño de sus funciones. 

Una de las aristas favorables  en estos dispositivos de observación urbana ha sido justamente la 

manera en la que están estructurados organizacionalmente ya que a diferencia de los observatorios 

gubernamentales los de tipo ciudadano y académico tienen dentro de su staff de investigación un 

equipo multidisciplinario de investigadores en distintas disciplinas y un consejo ciudadano integrado 

por representantes de varios sectores de la sociedad,  lo que ha permitido el enriquecer y promover el 

debate académico5 y social sobre la realidad urbana; en ese sentido integrar a la sociedad en el 

conocimiento y reflexión de las necesidades urbanas, es uno de los principios fundamentales del 

desarrollo sustentable ya que la participación activa y democrática de los habitantes en la discusión y 

análisis de su entorno, así como en la toma de decisiones  favorece la gobernanza y fortalece el 

empoderamiento social  (Puente, 2016). 

Otra de las funciones para las cuales fueron concebidos estos aparatos de observación urbana era la 

de ser una especie de evaluador y gestor de lo que las instancias gubernamentales están haciendo en 

los territorios e informar oportunamente a la ciudadanía de las mejoras que se están llevando a cabo 

en su comunidad; a ese respecto, en muchas ocasiones los observatorios han sido participes como 

miembros titulares ante consejos, comités o comisiones de desarrollo  urbano  en  calidad  de entes  

con  conocimiento  de causa.  Tal es el caso del Observatorio Metropolitano Socioambiental de 

Guadalajara cuyos integrantes fungen como consejeros propietarios ante la máxima instancia sectorial 

en el estado de Jalisco (Garrocho y Álvarez, 2008). 
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Asimismo, el financiamiento no impacto en la manera en que han generado visibilidad sobre la 

problemática social y ambiental de los territorios incluso por encima de los observatorios 

gubernamentales quienes a pesar de tener una partida económica segura no generan realmente 

productos de investigación ni tampoco fomentan la participación ciudadana; De igual forma a pesar 

de que al cambio de gobierno se pudiera perder la continuidad institucional de los acuerdos de trabajo 

previos que el observatorio haya tenido con la administración en turno, ese factor no impidió que 

siguieran realizando actividades de integración y concientización ciudadana orientados a solucionar 

la problemática ambiental. 

Desde esta perspectiva los observatorios Socioambientales   pueden cumplir de manera estratégica 

un rol multifuncional al aportar información concreta, cuando evalúan aspectos de la realidad urbana, 

cuando analizan críticamente sobre la actuación de las instancias gubernamentales, cuando exigen a 

la ciudadanía el cambio de conducta, cuando interactúan 

5 En el caso del Observatorio Metropolitano de Guadalajara, las universidades participantes pudieron 

establecer un espacio académico tipo seminario para la discusión epistemológica de los 

procedimientos metodológicos que  complementó la formación posgradual de los asistentes de 

investigación involucrados en el monitoreo urbano (Mendo, 2008); en ese mismo sentido de los 27 

Observatorios Socioambientales latinoamericanos analizados se encontró que solo los de tipo 

universitario como, el Observatorio de Conflictos Socioambientales y el Observatorio del Medio 

Ambiente Urbano ambos en Argentina, el Observatorio Ambiental de Guatemala, el Observatorio 

Ambiental de Costa Rica, el Observatorio Boliviano de Políticas Ambientales, el Observatorio 

Mexicano de Conflictos Socioambientales, el Observatorio Académico de Sociedad y Medio 

Ambiente de México, el Observatorio Nacional para la Sustentabilidad en México, el Observatorio 

por el agua de Xalapa, así como el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible en 

Colombia  promueven seminarios de discusión integrando a varios sectores de la sociedad (Garrocho 

y Álvarez, 2008). con otros actores del desarrollo urbano en la búsqueda de soluciones de la 

problemática social y todo esto mediante la construcción sistemática de indicadores y cruces de 

variables ambientales y sociales, así como estrategias orientadas a motivar la participación ciudadana 

(Bish et Warren, 1972) 
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Resumen 

La selva baja caducifolia (SBC) tienen una amplia distribución geográfica que le permite albergar 

una gran cantidad de endemismos. Además de la falta de conocimiento sobre su dinámica 

espaciotemporal a nivel paisaje, es sujeta a regímenes de fuego derivados de factores naturales y 

antrópicos, que tienen impacto sobre su persistencia. El objetivo es construir un modelo de simulación 

autómata celular desde una mirada de sistemas complejos que permita caracterizar la dinámica 

espaciotemporal de un sistema forestal de SBC de Xochipala, Guerrero para entender su 

funcionamiento e investigar escenarios de perturbaciones de fuego y su impacto. Se generarán 

imágenes foto-mosaicos y se tomarán puntos de geoposición para facilitar la caracterización de los 

principales grupos funcionales. En base a estos se construirá un modelo de autómata celular para 

determinar el efecto de estos fenómenos y considerar escenarios de perturbaciones de fuego que 

puedan influir en la toma de decisiones de manejo. 

Palabras clave: Sucesión ecológica, complejidad, regímenes de fuego, análisis de escenarios, 

patrones emergentes. 

 

Introducción 

Los sistemas forestales de selva baja están constituidos por árboles pequeños que pierden su follaje 

durante la época seca del año, su amplia distribución geográfica, heterogeneidad de las condiciones 

en las que se establecen, les permite albergar una gran cantidad de especies endémicas (Trejo, 

2005), la presencia de este tipo de ecosistemas depende de un grupo de factores ambientales 

complejos de entender desde el enfoque de la teoría de sistemas. En la localidad de Xochipala, 

Guerrero el bosque de SBC es sujeto a periodos de quemas, un tipo de perturbación que ha sido una 

fuerza evolutiva de la naturaleza. Dado el impacto que tiene en el paisaje forestal, es importante 

investigar el efecto de diferentes regímenes de fuego sobre la dinámica del sistema forestal SBC. 

La dinámica y complejidad inherente a estos ecosistemas forestales requieren de herramientas que 

permitan investigaciones multiescalares para identificar los procesos claves que influyen en la 

distribución de ellos; debido a que el espacio es un recurso limitante en estos sistemas, es apropiado 

construir un modelo de autómata celular (AC) que permite captar procesos espacio-temporales 

explícitamente (Padilla et al 2015). Este tipo de modelos del paisaje forestal permite integrar procesos 

ecológicos espaciales como dispersión de semillas, reclutamiento, crecimiento, sucesión de etapas 

pioneras a bosques maduros, y mortalidad. Construir una representación de la SBC usando un modelo 

de AC permitirá considerar escenarios de perturbaciones de fuego que puedan  

influir en la toma de decisiones para una mejor gestión a nivel paisaje, al igual que para avanzar el 

conocimiento de la dinámica espacio-temporal de estos sistemas. 
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Por estas razones las preguntas centrales a tratar en este estudio serán: ¿Cuál es la dinámica espacio- 

temporal del sistema forestal de selva baja caducifolia a nivel paisaje? ¿Cómo es afectada la SBC por 

diferentes regímenes de fuego? 

Objetivo general 

Construir un modelo de simulación autómata celular desde una mirada de sistemas complejos que 

permita caracterizar la dinámica espaciotemporal de un sistema forestal de selva baja caducifolia de 

Xochipala, Guerrero para luego investigar escenarios de perturbaciones de fuego y su impacto. 

Metodología 

El área de estudio se encuentra en Xochipala, municipio de Eduardo Neri perteneciente al estado de 

Guerrero, se ubica en las coordenadas geográficas 17°48′39″ latitud Norte, 99°38′20″ longitud Oeste. 

El tipo de vegetación presente corresponde a selva baja caducifolia (SBC) y el suelo está clasificado 

bajo el grupo de los litosoles derivado de calizas y lutitas calcáreas. La vegetación de la SBC se 

clasificará en términos de grupos funcionales que son agrupaciones no filogenéticas de organismos 

que comparten atributos biológicos y funciones ecológicas (Díaz et al., 1999). 

Para ello, en primer lugar, se caracterizará la cobertura y extensión de los principales grupos 

funcionales de la SBC (e.g., bosque maduro, bosque secundario, pastizales, palmares, etc.), 

empleando un drone DJI Mavic 2 y el software DroneDeploy para generar foto-mosaicos del paisaje 

(10 km x 10 km). Se tomarán puntos de geoposición mediante GPS en zonas estratégicas y en parches 

del ecosistema objeto de estudio, que nos permitan tener una mayor aproximación a las coberturas 

del sitio y nos faciliten la posterior interpretación y clasificación de grupos funcionales definidos por 

las imágenes fotomosaicas. Se usará el programa Adobe Photoshop para analizar los foto-mosaicos, 

obtener las áreas y ubicaciones de cobertura de los diferentes estados funcionales dentro de la selva 

baja. 

Por medio de breves entrevistas a autoridades o personas claves en la comunidad, se definirá la 

temporalidad, área en donde se realizan y la utilización que se da a las quemas en la región para 

determinar los escenarios de fuego que se exploraran con el modelo AC. 

Para la construcción de modelo autómata celular, primero se creará un modelo conceptual (similar a 

cadenas de Márkov) de la SBC que incluya las interacciones y probabilidades de transiciones entre 

los principales grupos funcionales. A partir de este modelo, se desarrollará el modelo de simulación 

de autómata celular del sistema forestal SBC dentro del programa de MATLAB. Los modelos de AC 

representan el espacio discretamente en base a una rejilla de celdas que pueden estar ocupadas por 

uno de los grupos funcionales del sistema SBC. En este modelo, se usarán celdas cuadradas (vecindad 

von Neumann) que representarán un área de 5 metros x 5 metros dentro de un área simulada total (el 

dominio) de 50 km2. Se usarán condiciones de borde periódicas. El modelo se actualizará 

sincrónicamente empleando pasos de tiempo discretos para captar procesos sucesionales de SBC. Se 

emplearán herramientas analíticas de ciencias de la complejidad para caracterizar el modelo (e.g., 

dinámica espaciotemporal, definición de atractores, escalas de tiempo emergentes, bifurcaciones, 

estabilidad, etc.) (Brito-Millán et al., 2019).  

Después de la etapa de depuración y evaluación del modelo construido, se validará la robustez del 

modelo a través de comparaciones de trayectorias simuladas con trayectorias obtenidas de fotos 

aéreas. 

A partir de la información sobre temporalidad e intensidad de fuegos/quemas obtenidas de las 

entrevistas, se definirán los escenarios de fuego que se explorarán. Algunos aspectos que se 

compararán en las simulaciones de fuego, serán tiempo de regreso al atractor del sistema después de 
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un episodio de fuego y trayectoria de recuperación. Construir una representación de la SBC usando 

un modelo de AC contribuirá a nuestro conocimiento de la dinámica de este sistema y apoyará la 

toma de decisiones locales. 
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Resumen 

A partir de la llamada revolución verde los plaguicidas se volvieron algunas de las familias de 

productos más ampliamente empleadas por el hombre. Pero el uso excesivo de pesticidas se ha salido 

de control, ya que las agroindustrias elaboran productos cada vez más tóxicos que tienen efectos 

nocivos en los ecosistemas, los animales y el hombre. Por su alta toxicidad pueden ocasionar hasta la 

muerte, siendo los responsables del ecocidio. Este trabajo se enfocará en conocer las alteraciones que 

causan en el sistema inmunológico y en la genotoxicidad de los anfibios de la especie Rhinella 

horribilis, por exposición a plaguicidas de las familias de organofosforados (counter) y carbamatos 

(furadan). Usaremos las proporciones de las células del perfil leucocitario, células sanguíneas para 

observar el daño al ADN y células epiteliales bucales para observar la presencia de micronúcleos, 

esto para conocer cómo responde el organismo ante la presencia de estos agroquímicos. Dado que los 

anfibios se pueden catalogar como especies centinelas, los resultados obtenidos, podrán hacer 

inferencias del daño que causan estas sustancias en las personas. 

Palabras clave: pesticidas, ecocidio, perfil leucocitario, genotoxicidad, anfibios 

Introducción 

La industria de agroquímicos es la responsable del desarrollo y comercialización de diversas 

sustancias nocivas para la salud humana y para el medio ambiente. Los plaguicidas son sustancias o 

mezclas de sustancias que se usan de manera intensiva para controlar plagas (FAO 1986). Muchas de 

éstas son mortales por su alta toxicidad, otras son cancerígenas o provocan alteraciones permanentes 

en el ADN de las células, también causan ecocidio y la desaparición de especies de sus hábitats. A 

pesar de las numerosas evidencias sobre los impactos negativos, los plaguicidas se siguen utilizando 

de manera alarmante porque representan un negocio multimillonario a nivel mundial (Martínez-

Valenzuela y Gómez-Arroyo, 2017). 

Los plaguicidas, metales pesados y otras impurezas, se consideran por la Agencia de Protección al 

Ambiente como los principales contaminantes ambientales por su alta toxicidad, permanencia y 

movilidad. Por sus propiedades fisicoquímicas, son resistentes a la degradación biológica (García-

Gutiérrez y Rodríguez-Meza, 2012). Se absorben primordialmente a través de vía dérmica, 

respiratoria y oral (MAG, 2010). Se distribuyen por todo el cuerpo humano, mediante el torrente 

sanguíneo y son eliminados a través de la orina, las heces, el aire exhalado, etc.(Ramírez y Lacasaña, 

2001). 

El ambiente es una fuente primordial de exposición a plaguicidas, a partir de las actividades agrícolas. 

Aproximadamente el 47% del producto aplicado se concentra en suelos y aguas colindantes o se 

dispersa en la atmósfera. Esta situación depende de condiciones climáticas como la lluvia, la dirección 

e intensidad del viento, de características edafológicas como el tipo de suelo, la presencia de 

corrientes de agua, y de otros factores como la fórmula y la presentación del producto (líquido, polvo, 

gel, gas, etc.), así como de la técnica de aplicación (aérea, terrestre, etc.)  (Franco y Mosquera, 2016). 

mailto:guadalupekarina04@gmail.com
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Existen dos procesos en los que se pueden observar en los organismos los niveles de concentración 

de contaminantes, el primero hace referencia a la bioacumulación, éste se refiere a cuánto aumenta 

en los organismos la concentración de contaminantes en sus tejidos respecto a la del ambiente. Este 

aumento de concentración es provocado por la adsorción, ya sea pasiva o activa del contaminante, 

seguido de la retención en tejidos o partes duras como un resultado de la no excreción del 

contaminante por los organismos (Albert y Benítez, 1996). El segundo proceso es la 

biomagnificación, en el cual la concentración del contaminante en los organismos aumenta en niveles 

tróficos superiores (Libes, 1992). 

Los anfibios representan el mejor ejemplo de la crisis de la biodiversidad moderna. Uno de los 

factores importantes de la disminución observada de anfibios en los ecosistemas, son los plaguicidas 

(Brühl et al., 2013). Estas sustancias tienen efecto nocivo sobre el sistema inmunológico de los 

organismos (Ríos, 2016).  Dentro de este sistema, los leucocitos son las células encargadas de 

defender al organismo de agentes extraños, existen diversos biomarcadores para estas células, uno de 

ellos es el perfil leucocitario que es el análisis que mide la cantidad de cada tipo de glóbulo blanco 

que está presente en las células sanguíneas, nos ayudan a diagnosticar diversas enfermedades, 

presencia de agentes extraños o procesos autoinmunes (Martínez- Castro et al., 2014). También es 

interesante evaluar la genotoxicidad que es la que describe las propiedades de sustancias químicas y 

su capacidad para causar daño al material genético, por agentes físicos, químicos y/o biológicos, este 

puede causar efectos directos e indirectos sobre el ADN (Davey, 2020). Existen biomarcadores de 

genotoxicidad, por ejemplo el ensayo cometa es de la técnica utilizadas para detectar el daño a nivel 

del ADN de células individuales, tiene el principio de la migración de fragmentos de ADN cargados 

negativamente, por un gel de agarosa por la acción en un campo eléctrico (Matheus-Lobo y Bolaños, 

2014) y la técnica de micronúcleos que se utiliza para evaluar el daño al ADN, se basa en detectar y 

cuantificar cuerpos citoplasmáticos, estos son parecidos al núcleo celular, y se derivan de los 

cromosomas, estos fragmentos no se incorporan correctamente al núcleo durante la etapa de la 

metafase (Ferré et al, 2018). 

Existen estudios que demuestran alteraciones en el perfil leucocitario (elevadas proporciones de 

leucocitos en el torrente sanguíneo) de los anfibios (Cabagna et al., 2011)., similares a las reportadas 

para el ser humano (Esparza-Olalla et al., 2020). Por otra parte, diversos estudios han demostrado 

que los plaguicidas pueden inducir daños genéticos y epigenéticos a los humanos y animales (Davey, 

2020), por lo que dichos organismos podrían funcionar como un indicador biológico, para alertar 

sobre posibles daños a la salud humana, provocados por la presencia de plaguicidas. En la laguna de 

Tixtla Gro., existen amplias zonas agrícolas donde se hace un uso intensivo de plaguicidas. 

Entrevistas realizadas a campesinos de la localidad, revelan que los más utilizados son los de las 

familias de organofosforados y carbamatos (Cortés-Genchi et al., 2007).  En dicho lugar el anfibio 

Rhinella horribilis presenta gran abundancia por lo que será la especie utilizada para este análisis.  

 

Objetivo general  

• Evaluar biomarcadores hematológicos y genotóxicos de Rhinella horribilis por exposición in 

vivo a concentraciones de 50 y 100 ug/mL de los plaguicidas de nombre comercial Counter 

y Furadan. 

 

Objetivos específicos  

• Comparar el perfil leucocitario de Rhinella horribilis expuestos a concentraciones de 50 y 

100 ug/mL de los plaguicidas de nombre comercial Counter y Furadan y un grupo control. 

• Comparar las medias geométricas de los parámetros de largo e intensidad del cometa de 

Rhinella horribilis expuestos a concentraciones de 50 y 100 ug/mL de los plaguicidas de 

nombre comercial Counter y Furadan y un grupo control. 
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• Comparar las frecuencias de micronúcleos de Rhinella horribilis expuestos a concentraciones 

de 50 y 100 ug/mL de los plaguicidas de nombre comercial Counter y Furadan y un grupo 

control. 

• Analizar la posible relación dosis/efecto y la influencia del peso, talla y sexo de los 

organismos expuestos a plaguicidas. 

 

Metodología 

Para llevar a cabo nuestro trabajo se colectarán 25 ejemplares de Rhinella horribilis en la laguna de 

Tixtla Guerrero. La captura será de manera manual con guantes de látex, se colocarán en recipientes 

plásticos opacos, con fondo húmedo para evitar la deshidratación (Cabagna et al., 2011). Se 

trasladarán al Laboratorio Integral de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas 

para su posterior estudio. Los ejemplares serán pesados (P, g), medidos en longitud hocico-cloaca 

(LHC, mm). Se realizará la identificación del sexo de cada ejemplar con base en Páez-Rosales y Ron 

(2016). Se tendrá una fase de desintoxicación (mantener en cuarentena a los ejemplares) y posterior 

a eso se aplicarán los tratamientos con plaguicidas, se harán 5 grupos de 5 individuos, cada uno tendrá 

un tratamiento diferente (2 con Counter a 50 y 100ug/mL y 2 con Furadan a las mismas 

concentraciones y 1 grupo control. El tratamiento será aplicado al fondo húmedo donde estarán los 

ejemplares. Después de 4 días se realizarán las técnicas para su análisis. Para la técnica de perfil 

leucocitario se extraerá sangre por punción cardíaca usando jeringas estériles y se recolectará usando 

tubos capilares. Inmediatamente después de la extracción, se realizarán frotis sanguíneos. Se realizará 

tinción con hemocolorante para la descripción morfológica de las células sanguíneas. Se realizará la 

identificación en un microscopio óptico, considerando las características morfológicas descritas por 

Varela y Sellares (1937), se observarán 100 células y se obtendrá la proporción presente de las 

mismas. Para la técnica de ensayo cometa, se extraerá sangre, se realizarán 3 capas de agarosa, lisis, 

desenrrollamiento, electroforesis, naturalización, deshidratación, tinción con Bromuro de Etido y 

observación en microscopia de fluorescencia, el análisis se hará en el largo e intensidad de la cola del 

cometa, para conocer el daño al ADN. En la técnica de micronúcleos se obtendrán células epiteliales 

bucales de ambas mejillas, se realizará cosecha, fijación a portaobjetos, tinción con hemocolorante y 

observación al microscopio óptico de 1000 células y se obtendrá el promedio de células con 

micrónucleos. 

La comparación de los perfiles leucocitarios se llevará a cabo por prueba estadística de Anova en 

software SigmaPlot, con un valor de significancia de 5 %. La comparación de micronúcleos se llevará 

a cabo por prueba estadística de Anova en software SigmaPlot, con un valor de significancia de 5 %. 

La regresión lineal múltiple se realizará en el software SigmaPlot, con un valor de significancia de 5 

%. Los resultados obtenidos en este trabajo ayudarán a tener la visión el daño causado por los 

plaguicidas en el sistema inmunológico de los organismos.  
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Resumen 

La palma zoyate es un recurso de importancia económica y cultural para regiones marginadas en el 

estado de Guerrero, donde es usada para elaborar sombreros, petates y artesanías, para el techado de 

las casas y para elaborar gran cantidad de productos domésticos y agrícolas. En el presente protocolo 

de investigación se plantea analizar aspectos ecológicos, económicos y culturales alrededor del 

aprovechamiento de la palma zoyate en tres comunidades rurales con diferencia en el número de 

habitantes y el manejo de la palma por autoconsumo, comercialización y trasformación de materia 

prima. En este estudio el punto de partida es el conocimiento de la demografía de la palma en estas 

tres localidades, para luego poder estudiar la regulación comunitaria para el acceso al recurso y los 

impactos económicos, sociales y ambientales de su utilización.  

Se espera reconocer y poder brindar esquemas de aprovechamiento sustentable que beneficien a las 

comunidades rurales al tiempo que se promueve la conservación de sus territorios. 

 

Palabras clave: Sustentabilidad, palma zoyate, manejo campesino, bienes comunes, demografía y 

Sistema Socio Ambiental. 

 

Introducción 

En México el uso de las palmas tiene una gran importancia económica y cultural para los grupos 

humanos; este uso está registrado desde el año 6500 A.C. (Rzedowski, 1983). En la actualidad los 

Productos Forestales No Maderables (PFNM), desempeñan papeles cruciales en el desarrollo de 

poblaciones rurales y urbanas, siendo éstos la base principal para el sustento de muchas familias 

mexicanas que extraen un gran número de recursos biológicos de los ecosistemas para procesarlos y 

emplearlos para sus necesidades de subsistencia o para comercializarlos (Alexiades & Shanley, 

2004). 

Las palmas son una de las familias de plantas con mayor uso y comercialización en el mundo; la 

mayoría de las especies son silvestres y se ven afectadas por la sobre-explotación (O'Brien y Kinnaird, 

1996; Ugent, 2000). Brahea dulcis se desarrolla en suelos calizos, principalmente, y ha sido 

relacionada con sitios perturbados por desmontes o incendios recurrentes, sitios que aparentemente 

no son compatibles con el aprovechamiento forestal, ya que en ellos se reduce la biodiversidad.  

A pesar de la importancia cultural, religiosa, ornamental y económica que ha tenido Brahea dulcis en 

Mexico, se han realizado pocos estudios para conocer y evaluar el impacto que tiene el uso de esta 

palma sobre sus poblaciones silvestres que permitan su aprovechamiento y manejo sustentable. Para 

Guerrero, los referentes son los trabajos de Illsley y colaboradores (GEA, 1996).  

Las palmas ofrecen un gran potencial para su aprovechamiento sustentable, porque muchos productos 

resultan de distintas partes de la planta, como los frutos, semillas u hojas, y porque el 

aprovechamiento de estas partes se puede realizar sin provocar la destrucción de la planta (O'Brien y 

Kinnaird, 1996). Para ello, un factor determinante es la regulación que las comunidades pueden 

ejercer sobre el acceso y vigilancia de los volúmenes de extracción (Ostrom, 2000).  

Al igual que todos los seres vivos, la presencia de la palma zoyate en un lugar determinado depende 
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de un conjunto de factores ambientales susceptibles de comprenderse desde la teoría de sistemas. Las 

poblaciones bajo aprovechamiento, en su mayoría se desarrollan en terrenos ejidales y su 

aprovechamiento es regulado de forma colectiva, por lo que se usará la aproximación teórica desde 

los bienes comunes. Por otro lado, la actividad tiene impactos sociales, ambientales y económicos, 

por lo que será estudiada como un sistema complejo socioambiental, cuyos elementos muestran 

determinaciones recíprocas. La aproximación etnoecológica permitirá entender en su contexto 

sistémico los conocimientos tradicionales que se ponen en juego en la actividad. 

 

Preguntas de investigación: 

¿Qué características tienen las comunidades vegetales donde se desarrollan las poblaciones de la 

palma soyate bajo aprovechamiento? ¿Cuáles son las características demográficas de la palma en las 

poblaciones bajo aprovechamiento por las comunidades seleccionadas? ¿Qué elementos de 

conocimiento tradicional y de regulación comunitaria se ponen en juego en el proceso de 

aprovechamiento y manejo de la palma silvestre? ¿Qué variación hay en el aprovechamiento de la 

palma a lo largo del año? 

 

Objetivo general  

Comprender el Ciclo- Socio- Ambiental asociado al aprovechamiento de la palma Zoyate, bajo 

diferentes condiciones de manejo para promover su manejo sustentable.  

 

Objetivos particulares  

1. Describir los principales parámetros poblacionales de Brahea dulcis, bajo tres condiciones de 

manejo. 2. Estimar las tasas de extracción de hoja bajo diferentes condiciones de manejo de la palma 

Zoyate. 3. Estimar la riqueza, diversidad y dominancia en las comunidades vegetales donde se 

desarrolla Brahea dulcis. 4. Comparar la regulación social para el acceso a los recursos obtenidos de 

la Brahea dulcis en tres comunidades. 5. Comparar el ciclo anual de aprovechamiento y 

comercialización de Brahea dulcis en tres comunidades 

Metodología: 

LOCALIDAD Y 

MUNICIPIO 

UBICACIÒN 

GEOGRAFICA 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

Aztatepec. 

Mpio.Quechultenango 

 
Coordenadas 

geograficas:17°37′88 N 
-99.280833 O 

-Población pequeña (966 

población total) 

-Manejo de la palma: 

Autoconsumo 

 
 

Acateyahualco. 

Mpio. Ahuacuotzingo 

 
Coordenadas 

geograficas:17°.76′97″N 
-99°.02′61″O 

-Población total de 113 
Habitantes 

-Comercialización de materia 

prima (Por medio de 

Intermediarios) 

 
 

 

Xochipala. 

Mpio. Eduardo neri 

 
 
 

Coordenadas 

geograficas:17°48′39″N 
-99°38′20″O 

-Población (Urbana) (3,219 

población total) 

-Aprovechamiento de la 

materia prima en una fábrica de 

sombrero. 

(Trasformación + valor 

agregado) 

Tabla 1. Localidades de estudio 
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Eje- Ambiental: 

Se seleccionarán 3 sitios de estudio (palmares) en las localidades de Astatepec, Acateyahualco y 

Xochipala, con diferentes condiciones de manejo de Brahea dulcis. En cada uno de los sitios se 

describirá el suelo conforme a la metodología de Siebe et al. (2017) y se establecerán dos transectos 

de 20 x 25m, ubicados de manera perpendicular a la pendiente y con orientación este-oeste. Cada 

transecto será divido en cuatro cuadros contiguos de 10 x 

12.5. 

Al interior de cada cuadro se contabilizará el número total de palmas, su cobertura y altura individual, 

desde el suelo hasta la base de las hojas. A cada planta se le contará el número de hojas totales (tiernas 

y desarrolladas). 

Las diferencias en las alturas, coberturas y número de hojas de las palmas entre sitios se analizarán 

mediante análisis de varianza y comparaciones múltiples de Tukey (Zar, 1984). 

Mediante análisis de correlación de Pearson se determinará la relación entre la altura de las palmas y 

el número de hojas. 

Descripciòn de la comunidad vegetal: 

En cada sitio se registrarán los individuos arbóreos con un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) a 5 

cm, posteriormente se medirá su altura total, altura a la primera rama, DAP y cobertura. 

Se colectarán muestras para su posterior identificación en el herbario de la FCQB. 

Mediante imágenes de satélite se hará un estudio multitemporal de la cobertura vegetal y la extensión 

de los palmares. 

Mediante la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS) (Figueroa et al., 1991) se estimará la 

pérdida de suelo promedio anual. 

Eje- Socioeconómico: 

Se llevarán a cabo 10 entrevistas, en cada una de las localidades mediante un muestreo estratificado 

(Autoridades de cada localidad, hombres y mujeres que se dedican a actividades extractivas y 

artesanales de la palma) utilizando un enfoque mixto, analizando datos cualitativos y cuantitativos. 

Con ellas se indagará si tienen o han tenido acompañamiento técnico de algún tipo, el tipo de tenencia 

de la tierra, si existen reglas para el acceso al recurso, si existe algún tipo de control o supervisión 

sobre la cosecha, un estimado de los recursos económicos que obtienen asociados al comercio de la 

palma, el tipo de producto que comercializan y a quien se lo venden, un estimado del volumen 

cosechado y explicar las posibles diferencias a lo largo del año, para elaborar los calendarios anuales 

de aprovechamiento. 

Con base en la información de INEGI (2021) se describirán las comunidades usando variables como 

población total, Población Económicamente Activa PEA, sector económico en que se desempeña la 

PEA. 

Se hará un análisis multivariado, cuya finalidad será analizar simultáneamente conjuntos de datos 

multivariantes, para explorar posibles relaciones entre algunas de las variables registradas, lo cual se 

llevará a cabo con el paquete estadístico SYSTAT 10 (Systat, 2000)  
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Resumen 

Chama coralloides, es un bivalvo que está bajo presión, es una de las principales especies que se 

pesca, para satisfacer la demanda en Acapulco, Guerrero. Por ello es necesario conocer los parámetros 

de crecimiento, para contribuir con el manejo sustentable del recurso. Objetivo estimar parámetros 

de crecimiento (Estructura de tallas, cohortes y crecimiento) de C. coralloides en Acapulco, Guerrero, 

México. Se analizaron 2,001 datos de longitud de concha (enero 2019–abril 2021). La distribución 

de SL fue multimodal de dos a cinco grupos de tallas por mes. Los modelos que mejor describieron 

los datos de crecimiento fueron el caso 2 (donde a ≠ 0, b = 0) y 5 (donde a > 0, b = 1) con error 

multiplicativo. La tasa de crecimiento se mantiene con el tiempo después de acercarse a una asíntota, 

siendo una tasa rápida en el caso 2 y una tasa lenta para el caso 5. 

 

Palabras clave: Chama coralloides, parámetros de crecimiento, Modelo de Schnute. 

 

Introducción 

El molusco bivalvo Chama coralloides Reeve, 1846, es un ostión de roca perteneciente a la familia 

Chamidae, se distribuye desde el Golfo de California, México hasta Perú (Keen, 1971), alcanzan una 

talla de 85 mm de longitud (Coan y Valentich-Scott 2012). Es una especie de alto valor pesquero por 

el volumen de captura que representa.  

El crecimiento de los organismos es un parámetro importante en la investigación pesquera. Los datos 

de crecimiento ayudan a evaluar el estado de la pesquería de una especie y determinar cómo ha 

respondido o responderá a la explotación. (Gherard et al., 2013). Por esto es indispensable el análisis 

de los parámetros de crecimiento  

C. coralloides es una especie poco estudiada, la información disponible se refiere 

principalmente a estudios de abundancia, recurso pesquero, importancia comercial, estado 

actual del recurso (Gutiérrez y Cabrera, 2012; Flores-Garza et al., 2012; Castro-Mondragón 

et al., 2015 y 2016 y Galeana-Rebolledo et al., 2018). Sin embargo, a pesar de su importancia 

como recurso pesquero, C. coralloides no cuenta con ningún tipo de regulación o manejo 

sustentable.  El objetivo del presente trabajo es estimar los parámetros de crecimiento 

(Estructura de tallas, cohortes y crecimiento) de C. coralloides en Acapulco, Guerrero, 

México. 

 
Metodología 

El área de estudio fue la bahía de Acapulco, Guerrero. Los datos fueron obtenidos mediante muestreos 

mensuales (enero 2019 – abril 2021), por medio de la pesca artesanal, con ayuda de un buzo local. 

Los organismos se almacenaron en hieleras y se trasladaron al laboratorio de ecología costera y 

sustentabilidad para su análisis. Se midió la longitud de la concha utilizando un calibrador digital con 

una precisión de 0,01 mm. 

Análisis de datos; Para obtener la estructura de tallas, se utilizó longitud de la concha (SL) de C. 

mailto:05374685@uagro.mx
mailto:18322@uagro.mx
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coralloides para cada campaña de muestreo. Los datos se agruparon en intervalos de 10 mm y se 

realizó un análisis multinomial para identificar las cohortes. Este análisis se basa en la distribución 

observada mediante histogramas de frecuencia, y la estimación de cada grupo modal. Posteriormente 

el análisis se ajustó con el método de máxima verosimilitud utilizando el complemento de Microsoft 

Excel Solver (Hilborn y Mangel, 1997). 

Finalmente, los grupos modales del ostión violeta fueron separados de acuerdo al índice de separación 

(IS). Por lo tanto, si IS > 2, entonces es viable separar los componentes normales de las frecuencias 

observadas (Sparre y Venema, 1998). 

Para todas las progresiones modales encontradas, los datos de incremento en talla (SL) frente al 

incremento en el tiempo Δt, se obtuvieron como representaciones equivalentes de los datos de 

métodos directos de estimación de edad (marcado-recaptura) (Baker et al., 1991). Estos datos se 

utilizaron para estimar los parámetros de crecimiento individual mediante los cinco casos del modelo 

de Schnute (1981), el cual permite realizar comparaciones entre las curvas de crecimiento, que 

proporcionan un crecimiento tanto asintótico como no asintótico; uno de estos (caso 5) es un caso 

especial basado en la función de crecimiento de von Bertalanffy (VBGF), que fue descrito por Baker 

et al., (1991) y se derivó de los modelos de crecimiento de Schnute (1981). Los derivados de Baker 

son equivalentes a circunstancias en las que no se dispone de información directa sobre la talla a una 

edad específica (Baker et al., 1991). Los cinco casos son los siguientes: 

 

Case 1 (assuming ɑ ≠ 0 and b ≠ 0) is given by:  𝑌2 = [y
1
b ∗  exp−ɑΔ𝑡 ∗  εb(1 − exp−ɑΔ𝑡)]

1
𝑏⁄  

Case 2 (assuming ɑ ≠ 0 and b = 0) is given by:   𝑌2 = exp [Ln (𝑦1) ∗ exp
−ɑΔ𝑡 ∗ Ln(ε)(1 − exp−ɑΔ𝑡)] 

Case 3 (assuming ɑ = 0 and b ≠ 0) is given by: 𝑌2 = (𝑦1
𝑏 + ε𝑏 ∆𝑡) 

1
𝑏 

Case 4 (assuming ɑ = 0 and b = 0) is given by: 𝑌2 = 𝑦1 ∗ ε
∆𝑡 

Case 5 (assuming ɑ > 0 and b = 1) is given by: 𝑌2 = [ 𝑦1  ∗  exp
−ɑΔ𝑡 +  ε(1 −  exp−ɑΔ𝑡)] 

 

En los cinco casos, y1 y 𝑌2 son longitudes medias para la misma cohorte en los tiempos de recolecta 

t1 y t2, ɑ es un parámetro de crecimiento, b está relacionado con el punto de inflexión dentro de la 

curva de crecimiento, Δt es el tiempo transcurrido entre t1 y t2, y ε es la longitud asintótica o longitud 

teórica máxima (L ∞), que es el equivalente al modelo de crecimiento de Von Bertalanffy.  

Para los casos del modelo de Schnute los datos se ajustaron utilizando la función de máxima 

verosimilitud logarítmica LL (Haddon, 2011); esto se realizó para error aditivo y error multiplicativo. 

Las comparaciones de los modelos de Schnute y para seleccionar el mejor modelo que describa SL 

en función del tiempo, se realizaron con las puntuaciones de la forma corregida de Akaike (AICc). El 

puntaje más bajo de AICc es el que nos definirá el mejor modelo (Burnham y Anderson, 2002). 

La diferencia (Δ𝑖) en el criterio AICc de un modelo dado con respecto al AICmin del mejor modelo 

se definió como ΔAIC y se estimó de la siguiente forma: ∆𝑖 = AICc − AICmin 

Este análisis arroja tres posibles respuestas para seleccionar el mejor modelo de crecimiento, el 

primero, si Δ𝑖 >10, entonces el modelo de crecimiento candidato debe descartarse por que no describe 

el crecimiento observado y no está respaldado por los datos. En segundo lugar, si 4 < Δ𝑖 < 7, el 

modelo respalda en parte y, por lo tanto, explica débilmente los datos de crecimiento. Finalmente, en 

tercer lugar, si Δ𝑖 <2, el modelo de crecimiento candidato describe adecuadamente los datos de 

crecimiento observados (Burham y Ardenson, 2002; Avila-Poveda, et al., 2020).  

Se estimaron los pesos normalizados de cada modelo de crecimiento (Akaike, 1983; Burham & 

Anderson, 2002) utilizando el peso de Akaike (w𝑖). Una vez que se ha seleccionado el mejor modelo, 

se graficaron las curvas de crecimiento.  
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Avances y conclusión  

Se analizaron un total de 2,001 datos de longitud de concha (SL) de C. coralloides, correspondientes 

a un periodo de 27 meses de enero 2019 – abril 2021. 

La distribución de SL fue multimodal con alrededor de dos a cinco grupos de tallas por mes (Figura 

1).  

 

Los modelos que mejor describieron los datos de crecimiento (AICC, ∆AIC y wi) fueron el caso 2 

(donde a ≠ 0, b = 0) y 5 (donde a > 0, b = 1) con error multiplicativo (Tabla 1). 

 
Figura 1. Frecuencia mensual de tallas (barras), grupos modales (curvas) para Chama coralloides 

en Acapulco, Guerrero, México. 

 

Tabla 1. Estimadores de calidad del modelo (AICc, ∆AIC y wi) y parámetros de crecimiento 

estimados (a (k), b y ɛ (L∞)) para los cinco modelos de Schnute analizados para Chama 

coralloides en Acapulco, Guerrero, México. 

Model cases AICC ∆AIC wi a (k) b ɛ (L∞) 

Additive error       

1: a ≠ 0, b ≠ 0 310.7 2.3 0.19 1.06846146 1.00998603 121.148399 

2: a ≠ 0, b = 0 311.3 2.9 0.14 2.02340452  107.429822 

3: a = 0, b ≠ 0 312.3 3.8 0.09  2.17217698 84.5913486 

4: a = 0, b = 0 382.6 74.2 0.00   1.70892202 

5: a > 0, b = 1 308.4 0.0 0.58 1.07748277  120.92589 

Multiplicative error       

1: a ≠ 0, b ≠ 0 311.6 4.2 0.07 1.452918921 0.652918615 112.6510237 

2: a ≠ 0, b = 0 308.5 1.0 0.33 2.19197938  104.149634 

3: a = 0, b ≠ 0 313.1 5.7 0.03  104.149634 83.9886972 

4: a = 0, b = 0 401.8 94.3 0.00   2.27945367 

5: a > 0, b = 1 307.5 0.0 0.56 1.08395354  120.3966775 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo al modelo, la tasa de crecimiento de C. coralloides se mantiene con el tiempo después de 

acercarse a una asíntota, siendo una tasa rápida en el caso 2 y una tasa lenta para el caso 5 (Figura 3). 

 
Figura 3. Curvas de crecimiento ajustadas para los mejores modelos obtenidos para una población 

de Chama coralloides en Acapulco, Guerrero, México. 
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EVALUACIÓN DE LA CULTURA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN 

AMBIENTES QUIRURGICOS EN UN UNIDAD HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 
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Facultad de Enfermería N.2 Coordinación de Posgrados Especialidad en Enfermería Médico-

Quirúrgica  

México, Guerrero, Acapulco 
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Resumen 

La seguridad del paciente se define como la reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados 

con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. La OMS define la seguridad del paciente como 

la ausencia de un daño innecesario, real o potencial, asociado a la atención sanitaria. Objetivo general: 

Evaluar la cultura de seguridad del paciente en el servicio de quirófano desde la percepción de 

enfermería en un hospital de segundo nivel de la secretaria de Salud en Acapulco, Guerrero, durante 

el periodo Noviembre- diciembre 2021. Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal 

desarrollado en una unidad quirúrgica de segundo nivel de atención. Criterios de Selección: A todo 

el personal de enfermería general y especialistas quirúrgicos de base y eventual de los turnos 

matutino, vespertino y nocturno guardia a, b y c, que se encuentren en áreas quirúrgicas de un Hospital 

de segundo nivel. Instrumento: se realizará un cuestionario validado por la Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ) y respeta los ítems originales de acuerdo con las indicaciones para su 

utilización. 

 

Palabras Clave: Cultura y Seguridad del paciente. 

 

Introducción. 

Desde el inicio de la enfermería científica (Florencia Nigtingale) la seguridad del paciente a través 

del cuidado del entorno ha sido un tema de preocupación que hasta la actualidad sigue siendo un 

problema de calidad, las condiciones internas y externas que propician el desarrollo de organismos 

infectocontagiosos que pueden afectar la salud, prolongar la estancia hospitalaria e incluso provocar 

la muerte están referida a la higiene y limpieza del entorno (Nightingale., 1990). Por lo que se ha 

convertido en una necesidad perdurable durante el ciclo vital; la cual debe estar presente en nuestro 

entorno para neutralizar situaciones de peligro sobre todo cuando el paciente requiere una 

intervención quirúrgica (De Brito y cols,2017). 

A través de la resolución WHA55.1, en el 2004 se creó la Alianza mundial para la Seguridad del 

Paciente. En el año 2005 la Organización Panamericana de la Salud emitió la Declaración de 

Montevideo, a través de la cual, los Estados Miembros se comprometieron a reorientar sus sistemas 

de salud hacia la calidad de la atención y la seguridad del paciente (OMS., 2002), 

El programa integral de calidad de los servicios de salud específicamente en enfermería se 

implementa en el periodo 2007-2012, el proyecto SICALIDAD inicia en 2010 para difundir e 

impulsar las diez acciones en seguridad del paciente, dentro del cual se introduce el concepto central 

Cultura de seguridad el paciente, en 2017 se publica el acuerdo y se declara obligatoria su 

implementación en todo el sistema de salud, con 8 Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente 

(Secretaria de Salud, 2008). 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la seguridad de paciente es la ausencia de un daño 

innecesario, real o en proceso de desarrollo relacionado con la atención sanitaria. El pilar es la 

prevención a través del análisis permanente de los errores y las lecciones aprendidas a través de la 

evaluación y el rediseño de los protocolos de cuidados y medidas de seguridad. Se estima que más de 
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10 millones de pacientes cada año son víctimas de lesiones, discapacidades y muertes en centros 

quirúrgicos del mundo, mayormente en países desarrollados, donde 1 de cada 10 pacientes resultará 

lesionado en 25%, a causa de una atención sanitaria poco segura y de mala calidad. (OMS, 2020). 

La cultura de seguridad del paciente se define como “el conjunto de valores, actitudes, percepciones, 

competencias y objetivos, tanto individuales como de grupo para disminuir los riesgos y daños al 

paciente” (Aguilar, 2018). Reducir el riesgo al punto mínimo aceptable a través de aplicación de la 

mejor evidencia científica disponible en procesos de gestión de calidad, disponer de recursos 

materiales y equipo médico para prestar la atención e infraestructura adecuada. Ambas definiciones 

explican la diferencia entre concepto cultura de seguridad y seguridad el paciente, como situación 

dinámica que deben tener presente el equipo de salud multidisciplinario en cada institución del 

sistema de salud, para que sea positiva se requiere conjuntar conocimientos médicos, habilidades en 

la comunicación, y una actitud humanística (Sutton y cols., 2015).  

Pileta y cols (2016) definen que el evento adverso (EA) es una lesión o daño no intencional causado 

al paciente por una intervención asistencial y no por la patología de base. La OMS define al EA como 

problemas de la práctica clínica, de procesos, procedimientos y productos del sistema de salud, que 

tiene impacto negativo para el paciente provocando lesión, incapacidad, prolongación hospitalaria o 

muerte. Por lo tanto, son un grave problema de salud pública con gran costo económico, social que 

son evitables (Escandell, 2021). 

 

Justificación 

La cultura de seguridad es un concepto complejo relacionado con el comportamiento individual y 

organizacional, implica creencias y valores compartidos por una institución o sistema para minimizar 

daños asociados a la atención sanitaria (Maella y cols, 2021). Por lo tanto, la cultura de seguridad del 

paciente es un producto que se obtiene de los valores, actitudes, percepciones, competencias y 

patrones de comportamientos individual y colectivo que definen la competencia de la gestión 

organizacional a través de la consolidación del compromiso de los equipos multidisciplinarios. Las 

organizaciones con una cultura de seguridad positiva se caracterizan por comunicaciones basadas en 

la cobranza mutua, por la percepción compartida de la importancia de la seguridad y por la confianza 

en la eficacia de las medidas preventivas (Consejo de Salubridad General, 2017). 

Las cirugías con deficiente apego a los indicadores de seguridad provocan el 25% de complicaciones 

en el mundo, cada año siete millones de pacientes que son intervenidos quirúrgicamente presentan 

complicaciones significativas, y un millón fallece durante la intervención o posterior a ella. Después 

de una cirugía mayor, la tasa bruta  de  mortalidad  notificada  varía  de  0,5  a  5%;  después de las 

operaciones hospitalarias, hasta  en  un  25%  de  los  pacientes  surgen  complicaciones;  cerca  del  

50%  de  todos  los  eventos  adversos que les ocurre a los pacientes hospitalizados  en  los  países  

industrializados  están  relacionados  con  la  atención  quirúrgica;  y,  en  no menos de la mitad de 

los casos en los que la cirugía ha provocado daños se ha observado que  pudieron  ser  situaciones  

prevenibles (OMS, 2020). 

En el ámbito quirúrgico los EA se concibe como el desenlace perjudicial a raíz de una cirugía, y se 

relacionan con actos inseguros durante el trans-operatorio, y son debidas al procedimiento quirúrgico 

y anestésico empleado.  Por la gravedad de sus consecuencias pueden ser leves, moderados, con riesgo 

vital e incluso el fallecimiento del paciente (Molina, Molina y Capitán, 2019). 

Los trabajadores de una institución o sistema de salud deben asumir la cultura de seguridad del 

paciente como cambio de actitud en las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo para propiciar 

ambientes seguros para el paciente. Además de un sistema de notificación eficiente y oportuno de los 

eventos adversos para ser analizados por el comité de calidad y seguridad y se rediseñen procesos de 

atención integral con acciones de mejora continua (Agilar y Cols., 2016). 

El sistema de normas oficiales mexicanas (NOM) es una estrategia para unificar procesos de gestión 

de calidad, unificando criterios para la prestación de servicios de salud, enfatizar la cultura de calidad 
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y medir permanentemente los resultados de procesos de atención en el área de salud, evaluar el clima 

de seguridad, crear actitudes proactivas y disminuir acciones de riesgo para mejorar la seguridad del 

paciente (Giménes y cols., 2016). 

Esta investigación permitirá evaluar la cultura de seguridad en ambientes quirúrgicos en un hospital 

de segundo nivel basado en estándares de calidad. Los cuales servirán para proponer acciones y 

estrategias de mejora para la seguridad del paciente desde la visión de enfermería. Además, al campo 

del cuidado de enfermería quirúrgico identificara los procesos en los cuales enfermería debe gestionar 

la calidad con creatividad basada en estándares de seguridad.  

 

Planteamiento del problema 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la evaluación de la cultura de seguridad del paciente en el servicio de quirófano desde la 

percepción de enfermería en un hospital de segundo nivel de la secretaria de Salud en Acapulco, 

Guerrero, ¿durante el periodo Noviembre- diciembre 2021? 

 

Objetivos:  

 Objetivo General. 

Evaluar la cultura de seguridad del paciente en el servicio de quirófano desde la percepción de 

enfermería en un hospital de segundo nivel de la secretaria de Salud en Acapulco, Guerrero, durante 

el periodo Noviembre- diciembre 2021 

 Objetivos Específicos.  

a) Identificar el perfil socio profesional: edad, género, estado civil, tipo de contratación laboral, 

años de antigüedad laboral en el hospital y en el servicio y horas de trabajo semanal del 

personal de enfermería de quirófano. 

b)  Caracterizar la percepción de la seguridad del paciente en el servicio de quirófano en el área 

de trabajo, función de supervisión, la comunicación interpersonal, la frecuencia de eventos 

adversos reportados, el grado de seguridad del paciente, estructura jerárquica y gestión de la 

seguridad en el área de hospitalaria , uso del servicio hospitalario en su atención y el de 

su familia.  

c) Determinar el grado de seguridad del paciente en relación a errores, incidencias y eventos 

adversos en el servicio de quirófano. 

Hipótesis   

El grado de seguridad está implícito   

 

Metodología.  

Descripción del Estudio.  

Es un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal desarrollado en una unidad quirúrgica de segundo 

nivel de atención.   

 

Población y muestra. 

 

Población  

El total de enfermeras ubicas en la plantilla de los turnos matutino, vespertino, nocturno guardia A y 

B que corresponde aproximadamente entre el periodo de diciembre 2021, 20 aproximadamente 

ubicadas en el servicio de quirófano de un Hospital de segundo nivel. 

 

Muestra. 
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No probabilística de las enfermeras (os) que acepten participar y se encuentren laborando en el 

periodo de estudio en el servicio de quirófano de los turnos matutino, vespertino y nocturno guardia 

a y b. 

 

Criterios de Selección. 

A todo el personal de enfermería general y especialistas quirúrgicos de base y eventual de los turnos 

matutino, vespertino y nocturno guardia a y b, que se encuentren en áreas quirúrgicas de un Hospital 

de segundo nivel y que deseen participar en el estudio. 

  

Variables de Estudio.  

Cultura de la seguridad: modelo integrado de comportamiento individual y organizativo, basado en 

creencias y valores compartidos, continuamente orientado a minimizar los daños asociados a la 

atención sanitaria (European Society for Quality in Healthcare., 2018). 

 

Ambientes quirúrgicos: espacio donde se agrupa a todos los quirófanos con las diferentes 

características y equipamientos necesarios para llevar a cabo todos los procedimientos quirúrgicos 

previstos (Gonzales., 2015). 

 

Método e instrumento. 

Método  

• La gestión del proyecto de investigación se realizó mediante oficio institucional al 

departamento de enseñanza e investigación de la institución donde se realizará el estudio para 

autorización. 

• Se solicitó el consentimiento informado del personal de enfermería de áreas quirúrgicas para 

obtener la muestra. 

• La entrevista se realizó en su horario de comida, el tiempo promedio utilizado para cada 

entrevista fue de aproximadamente 30 a 40 minutos y la aplicación del cuestionario fue de 

forma individual. 

Instrumento  

Se aplicará   el cuestionario sobre “cultura de seguridad del paciente en hospitales de México” emitido 

por la secretaria de salud en el año 2012 adaptado de la versión original de la Agencia para la calidad 

e investigación en servicios de salud de los Estado Unidos, el cual ha sido aprobado mediante estudio 

piloto en 12 hospitales públicos el sector salud en 2009, está estructurado por 53 ítems,  que consta 

de 8 secciones, 42 ítems evalúan 12 dimensiones de la cultura de seguridad del paciente y las restantes 

están referidas a la identificación del sujeto de estudio. Debe marcar a bolígrafo para cada pregunta 

una única respuesta. El tiempo promedio es de 20 minutos para obtener una respuesta del 100% de 

los ítems.  

 

Plan de Análisis estadístico.  

El análisis de datos se realizó apegado a los criterios de clasificación de resultados propuestos por la 

Agencia para la calidad e investigación en servicios de salud de los Estado Unidos. Los resultados se 

procesaron en una plantilla de Hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010.  

  

Se aplicará   encuesta ya validad que consta de 8 secciones demográficas y un cuestionario sobre 

clima de seguridad de 41 preguntas. Debe marcar a bolígrafo para cada pregunta una única respuesta. 

La encuesta le llevará unos 20 minutos aproximadamente en cumplimentarla.  

Esta encuesta es una traducción realizada por la CONAMED, de la original elaborada por la Agency 
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for Healthcare Research and Quality (AHRQ) y respeta los ítems originales de acuerdo con las 

indicaciones para su utilización.  
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INTERRELACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERIA Y LA SATISFACCIÓN DE 

LAS NECESIDADES PERSONALES EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN 

DEL PACIENTE CONSCIENTE HOSPITALIZADO EN AREA COVID DEL 

HOSPITAL GENERAL REGIONAL “DR. BERNARDO SEPULVEDA 

GUTIERREZ” DE ZIHUATANEJO, GRO. 

 

Ríos, Zamacona, T.Y. 
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Facultad de Enfermería No. 02 

México. 
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Resumen 

Las necesidades personales son aquellas actividades rutinarias que el ser humano realiza, de las cuales 

obtiene confort y bienestar, y se hacen de ellas hábitos en su estilo de vida. Por ejemplo, horario de 

descanso, horarios de aseo, prácticas religiosas como la oración, gustos alimenticios, actividades 

recreativas, entre otras. A diferencia de las necesidades humanas, el ser humano puede sobrevivir si 

no lleva a cabo estas actividades.  

La COVID-19 es una enfermedad que puede presentarse en cualquier persona sin importar edad, sexo 

o raza, y puede llevar a complicaciones que requieran de un aislamiento hospitalario. 

El que un paciente requiera ser hospitalizado, genera un alto nivel de estrés por el hecho de ser 

separado en su totalidad de su entorno familiar, personal, cultural y social. 

La modificación repentina que sufre un paciente, debido al aislamiento, conlleva a lidiar con múltiples 

cambios en los hábitos alimenticios e higiénicos; se somete a un reposo absoluto en cama, existe falta 

de distracciones, interrupciones en sus horarios de sueño, incomodidad o lesiones faciales por el uso 

de dispositivos para la oxigenoterapia, uso de catéteres (catéteres centrales, vesicales, etc.) y 

multipunciones por estudios de gabinete (gasometría arterial). 

El indagar más a fondo en las necesidades personales del paciente, nos ayuda a tener un enfoque del 

cuidado aunado a la satisfacción personal del paciente desde un punto de vista holístico, pretendiendo 

hacer similitud, mediante las intervenciones de enfermería, a las actividades rutinarias sanas del estilo 

de vida del paciente, bridando un entorno de confort y satisfacción personal que puede lograr una 

mejoría clínica precoz.  

 
Palabras clave: Necesidades personales, COVID-19, SARS-COV-2, Aislamiento hospitalario, 

Satisfacción personal. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar la Interrelación del cuidado de Enfermería y la Satisfacción de las necesidades personales 

en el proceso de recuperación del paciente consciente hospitalizado en área COVID del Hospital 

General Regional “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” de Zihuatanejo, Gro.  

Objetivos específicos:  

-Identificar las necesidades personales de los pacientes hospitalizados en el área de terapia intensiva 

COVID. 

-Determinar los beneficios que trae el cumplimiento de las necesidades personales de los pacientes 

hospitalizados en terapia intensiva COVID. 

-Evaluar la satisfacción del paciente tras la aplicación del cumplimiento de las necesidades personales 

del paciente hospitalizado en terapia intensiva COVID. 
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-Evaluar los resultados de las intervenciones de enfermería basadas en el cumplimiento de las 

necesidades personales del paciente, mediante la evidencia clínica. 

 

Introducción 

La pandemia que se vive actualmente por la COVID-19, causada por la infección del virus SARS-

COV-2, representa unas de las principales causas actuales de hospitalización y muerte en la población 

en general, acentuando que el riesgo de mortalidad es mayor en las personas mayores de 50 años y 

aquellas que presentan comorbilidades como la Obesidad, Hipertensión Arterial Sistémica, 

Insuficiencia Renal Crónica, VIH, EPOC y Diabetes Mellitus tipo 2. 

La hospitalización por COVID-19, es una experiencia nueva para cualquier paciente debido al cambio 

repentino en la modalidad de internamiento, el aislamiento total, en el cual no se admiten visitas y los 

hábitos personales cambian totalmente.  

Estudios realizados por la OMS (Organización Mundial de la Salud), desde inicios de la pandemia, 

en el año 2020, han evaluado la conducta del paciente internado en área COVID-19, y se ha 

demostrado que con el simple hecho de que el paciente sepa que requiere ser internado por presentar 

infección por COVID-19, se genera un estrés por el miedo al “que pasara”, a la intubación y/o muerte; 

se demostró que los cambios en las actividades cotidianas y el aislamiento, representan un factor de 

riesgo psicosocial, ya que algunas personas pueden desencadenar trastornos de ansiedad o estrés, 

parecidos a los de la abstinencia dependiendo del contexto personal.   

Las necesidades personales se refieren a las actividades rutinarias que una persona realiza con el 

objetivo de satisfacer una necesidad humana, o por lograr un confort o bienestar; a diferencia de las 

necesidades humanas, las necesidades personales, no ponen en peligro la vida al no satisfacerse.  

Desde el momento que un paciente ingresa al aislamiento hospitalario por COVID-19, se modifica 

todo su estilo de vida, y ahora se vuelve dependiente del profesional de enfermería a cargo para el 

cumplimiento de sus necesidades, incluso de las más básicas, como la alimentación. 

En el presente trabajo de investigación, se estudiarán los cuidados de enfermería que se llevarán a 

cabo, basados en la identificación de las necesidades personales, tuvieron un efecto positivo en el 

proceso de la recuperación de los pacientes internados en el área de COVID. También, se 

determinarán las herramientas de valoración usadas en cada individuo para ejercer un Plan de 

Cuidados de Enfermería individualizado, de acuerdo a las necesidades personales valoradas.   

 

Metodología  

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO GENERAL 

La metodología de esta investigación es Cualitativa descriptiva y Observacional. 

POBLACION Y MUESTRA 

La población estudiada está constituida por todos los pacientes conscientes que requieran atención 

hospitalaria en el área de COVID-19 del Hospital General Regional “Dr. Bernardo Sepúlveda 

Gutiérrez” de Zihuatanejo, Gro. 

La muestra es no probabilística, ya que solo se estudiarán pacientes conscientes hospitalizados en 

área COVID-19.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

-Criterios de inclusión  

Pacientes conscientes hospitalizados en área de COVID-19. 

-Criterios de exclusión  

Pacientes con soporte ventilatorio invasivo bajo sedación. 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Se llevará a cabo una entrevista individualizada acerca de la rutina diaria de las actividades básicas 

del paciente, y se organizarán los datos obtenidos. 

Una vez identificadas y establecidas las principales necesidades personales de cada paciente que se 
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pueden llevar a cabo como parte del cuidado, mediante la utilización de un mapa de cuidado, se 

describirán de manera organizada los cuidados e intervenciones a realizar como parte de la 

evaluación.  

Posteriormente se formulará un Plan de Cuidados de Enfermería, adecuado a las necesidades 

personales, implementando las intervenciones que serán evaluadas mediante observación y 

anotaciones diarias, con el fin valorar la efectividad de los cuidados basado en las necesidades 

personales y el efecto causado en el período de internamiento del paciente. 

PROCEDIMIENTO 

Se solicitará la autorización del campo de investigación en el departamento de enseñanza para obtener 

el acceso al servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos COVID-19. Para ello se proporcionará una 

copia del protocolo de investigación especificando los aspectos que se desean estudiar en los pacientes 

internados en área COVID-19. 

De acuerdo a la información que se desea obtener en base a los objetivos planteados, se optó por 

utilizar la entrevista como método de recolección de datos y el establecimiento de un mapa de 

cuidado. 

ESPACIO 

Hospital General Regional “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” de Zihuatanejo, Gro. 
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TRANSOPERATORIO DE UNA CIRUGIA DE CIROTORREDUCCIÓN + 

QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTERMICA 
 

Morales, A. L., Barrera, E. 
Coordinación de Posgrados e Investigación 

Especialidad en Enfermería Médico-Quirúrgica. Facultad de Enfermería No.2 
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México 

 

Resumen 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en combinación con la NANDA, NOC y NIC aplicado 

durante la cirugía oncológica, facilita a la enfermera a priorizar las necesidades humanas del paciente 

quirúrgico y dar cuidados de calidad. Objetivo: Evaluar un plan de cuidados adecuados y oportunos 

que permita brindar una atención de enfermería personalizada. Metodología: Estudio de caso con 

enfoque al PAE, cualitativo, descriptivo-transversal. Aplicado a una paciente programada a una 

cirugía Citorreductora + HIPEC; se aplicó una guía de valoración basada en los 11 patrones 

funcionales de M. Gordon, validada por Fernández, et al. (2012), se dedujeron los diagnósticos 

enfermeros (NANDA) los resultados esperados (NOC) e intervenciones (NIC). Resultados: Los 9 

planes de cuidados se lograron. Conclusión: El PAE permite valorar de forma holística, priorizar 

necesidades y proporcionar cuidados específicos de calidad que son necesarios para ayudar a la 

prevención y detección de eventos adversos durante el transoperatorio. 

 

Palabras clave: PAE, HIPEC, Transoperatorio, NANDA, Enfermería, Ca de Ovario 

 

Introducción: 

Las células humanas tienen normalmente un ciclo de vida, en el cual crecen y se dividen para formar 

nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan 

mueren, por lo que células nuevas las remplazan. 

Sin embargo, en el cáncer “este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen 

más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y células nuevas 

se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y 

pueden formar masas que se llaman tumores” (Instituto Nacional del Cáncer, 2020.). 

El cáncer se posiciona entre las principales causas de muerte, después de las enfermedades 

cardiovasculares. “En la población femenina, el cáncer de ovario llega a ser más letal que el cáncer 

de mama o cervicouterino” (Araya & Paizano, 2021).  

Este cáncer de ovario procede a partir de células que se encuentran en los ovarios o las trompas de 

Falopio, y se caracterizan por una multiplicación y crecimiento anormal que formar una protuberancia 

o tumor (Colombo, et al., 2019).  

 

Se sabe que “menos de la mitad de las pacientes sobreviven más de 5 años y más del 75% de las 

mujeres se diagnostican cuando la enfermedad se encuentra en una etapa avanzada, siendo común el 

diagnóstico en estadios 3 y 4, donde la tasa de supervivencia es del 25-30%” (Morera et al., 2020). 

Actualmente es el 7mo cáncer más frecuente entre las mujeres de todo el mundo, en México ocupa el 

3er lugar en cánceres ginecológicos. Cerca del 4.4% de las muertes están relacionadas con 

enfermedades malignas del cáncer de ovario, además, el 60% de las mujeres con cáncer de ovario 

presentan enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. (Morera et al., 2020) (Instituto 

Nacional de Cancerología & Instituto Nacional de Salud Pública, 2020) 

mailto:09118137@uagro.mx
mailto:14925@uagro.mx
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El cáncer de ovario, en específico el cáncer epitelial de ovario tiene una gran tendencia a afectar 

peritoneo por la forma de diseminación a través de la vía transcelómica (líquido peritoneal). Se 

presenta en forma de implantes en las superficies peritoneales, incluyendo epiplón, peritoneo visceral 

y peritoneo parietal (Granados, et al., 2016). “Por este motivo la mayoría de las pacientes tienen una 

carcinomatosis peritoneal en el momento del diagnóstico” (Ubago, et al., 2017). 

Con el avance de la tecnología y nuevos descubrimientos de la eficacia de los medicamentos 

citotóxicos en combinación, se están aplicando tratamientos novedosos en el ámbito de la oncología 

quirúrgica que han permitido incrementar la esperanza de vida en patologías que años anteriores las 

consideraban como intratables. De las cuales podemos destacar la Cirugía Citorreductora + 

quimioterapia intraperitoneal con hipertermia (HIPEC) 

“La cirugía citorreductora (CRS) más quimioterapia intraperitoneal con hipertermia (HIPEC) fue 

descrita en 1985 por Sugarbaker, que la propuso como una opción innovadora para pacientes 

seleccionados con carcinomatosis peritoneal” (López, et al., 2016). 

El HIPEC es un tratamiento paliativo que consiste en la aplicación de quimioterapia a alta temperatura 

intraperitoneal que se realiza al término de la Citorreducción. Por lo que se colocan 4 drenajes activos 

tipo biovac y 4 termómetros en cavidad abdominal. Se verifica hemostasia e inicia conteo de textiles 

e instrumental una vez confirmado que está completo, se inicia con el afrontamiento temporal de la 

herida quirúrgica con Nylon 2-0 con puntos continuos. Se inicia la circulación de la quimioterapia 

durante 90 min con solución dializante al 1.5%, el líquido llega a una temperatura entre 40-44°C, se 

hace una recirculación de 600-1000 ml/min con apoyo de una bomba extracorpórea. Este 

procedimiento se realiza durante 90 min, en estos se realizan 3 intervalos de aplicación de 

medicamentos citotóxicos, la 1era dosis al 50%, 2da con el 25% y tercera con 25% de la dosis.  Se 

pueden realizar hasta 2 HIPEC en un paciente. La hipertermia tiene un efecto regional ya que induce 

un shock tóxico directo sobre las células tumores, así mismo aumenta la penetración a los tejidos y 

aumenta la citotoxicidad.  

Este tipo de intervención es muy invasiva y con grandes riesgos, lo que implica un aumento en la 

morbilidad, es por eso que los pacientes seleccionados a este tratamiento requieren de cuidados 

especiales que sean de calidad, y que garanticen un trabajo efectivo y eficiente.  

Por lo que es necesario estructurar un plan de cuidados, que establezca las pautas básicas de la 

actuación de enfermería. 

Es así como se adopta el Proceso de Atención de Enfermería; este es catalogado como una 

“herramienta metodológica que permite otorgar cuidados a las personas sanas o enfermas a través de 

una atención sistematizada. Ayuda a constituir una estructura que pueda cubrir las necesidades 

individuales o grupales, reales o potenciales; así mismo permiten organizar el trabajo y solucionar 

problemas relacionados con la salud de los usuarios; lo que posibilita la continuidad en el 

otorgamiento de los cuidados. Como todo método, configura un número de pasos sucesivos que se 

relacionan entre sí” (Servicios de Salud de Veracruz, 2016).  

Estas etapas son valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación.  

“El propósito fundamental de la atención quirúrgica es la seguridad del paciente y salvaguardar su 

dignidad humana, en un medio que utiliza las más sofisticadas y complejas tecnologías que dispone 

la biomedicina moderna” (Paes, et al., 2018.). 

Un buen profesional de enfermería es aquel, que no sólo se involucra con los conocimientos técnicos 

y teóricos, si no que satisface las necesidades y la voluntad de los pacientes a través de la asistencia 

seguido de cuidados de enfermería especializados, para lograr la excelencia en los cuidados. (Velasco, 

et al., 2017) 

 

Objetivo: 

Evaluar los cuidados de enfermería en el transoperatorio de una cirugía de Citorreducción + 

Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica realizada a una paciente con diagnóstico de cáncer de 
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ovario. 

 

Metodología: 

Estudio de caso clínico con enfoque al Proceso de Atención de Enfermería. De tipo cualitativo-

transversal. La población objeto de estudio fueron los pacientes programados del día 04.10.2021. 

Criterios de inclusión: paciente programado para el día 04.10.2021, estar ingresado en el censo del 

Instituto Nacional de Cancerología; además que su cirugía fuera asignada a la sala I; criterios de 

exclusión: pacientes que no tuvieron su intervención quirúrgica en la sala I y los procedimientos que 

no pudieron pasar durante el turno. Para la recolección de datos se utilizó un instrumento que abarca 

la evaluación física y los 11 Patrones Funcionales de Salud de Gordon validada por Fernández, et al. 

(2012), posterior se realizó la priorización de patrones alterado, para poder así establecer diagnósticos 

de enfermería con la ayuda de la taxonomía de la NANDA, NOC Y NIC. 

 

Resultados: 

El PAE se aplicó durante el transoperatorio, a una paciente femenina de 21 años con diagnóstico 

tumor maligno de ovario, la cual se le realizó una cirugía citorreductora + HIPEC. En la segunda fase 

del PAE se dedujeron 6 diagnósticos enfermeros, que son los siguientes: Temor, FR: Procedimiento 

quirúrgico, CD: Movimientos de impaciencia, estado de alerta, tensión muscular. Riesgo de infección, 

FR: Procedimiento invasivo. Riesgo de lesión: FR: Uso de energía bipolar, barreras físicas, presión 

en zonas del cuerpo. Patrón respiratorio ineficaz, FR: Procedimiento que inhibe la expansión 

pulmonar, CD: Disminución de la presión inspiratoria. Riesgo de sangrado FR: Régimen terapéutico 

(Riesgos de hemorragia por la Citorreducción + peritonectomía), Riesgo de nivel de Glucemia 

inestable FR: Solución dializante (Glucosa 5%) y Riesgo de termorregulación ineficaz PA: Agente 

farmacológico hipertérmico. De los cuales 7/7 planes se lograron con la puntuación DIANA máxima, 

logrando el resultado esperado. 

 

Conclusiones: 

La aplicación de un método sistematizado en combinación con una guía de valoración y la utilización 

de una taxonomía estandarizada (NANDA) facilita la interpretación de las respuestas humanas 

alteradas, permitiendo planificar y priorizar las necesidades de un paciente que se encuentra en una 

fase de vulnerabilidad, así mismo permite proporcionar cuidados específicos de calidad que son 

necesarios para ayudar a la prevención y detección de eventos adversos que pueden ocurrir durante 

el transoperatorio, y asi poder mantener la seguridad. Es por eso que durante la aplicación del PAE, 

en la paciente seleccionada se mantuvo la seguridad integral de esta, verificando si era el paciente 

correcto, procedimiento correcto, la revisión del expediente clínico tanto físico como electrónico, 

interrogatorio directo incorporando alergias, antecedentes quirúrgicos, enfermedades crónicas etc., 

además de realizar el tiempo fuera de parte del área médica y el de enfermería. Durante la aplicación 

de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica la intervención de la instrumentadora quirúrgica y el 

de la enfermera circulante es de vital importancia ya que son ellas quienes llevan el control dentro de 

la sala de quirófano, además de que se ayudan a corroborar situaciones, como el funcionamiento de 

la bomba extracorpórea, registro de signos vitales durante la recirculación de la quimioterapia, tener 

a la mano material necesario por ejemplo cuando se realizan los 2 afrontamientos de cavidad; entre 

otras situaciones. Es importante resalta que la cirugía fue un éxito, ya que no se presentó ningún 

incidente (evento adverso, centinela o cuasi-falla). 
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Resumen 

La cirugía de cadera consiste en extraer articulaciones dañadas y reemplazadas por prótesis de acero 

inoxidable, frecuente en población mayor de 65 años. Una complicación que se puede presentar 

después de esta cirugía la infección del sitio quirúrgico, complicación que conlleva un incremento 

considerable en la morbimortalidad del paciente. Objetivo: Evaluar el proceso atención de enfermería 

a un paciente geriátrico con infección de sitio quirúrgico en cadera izquierda. Metodología: Caso 

clínico con enfoque al PAE. Cualitativo, transversal, aplicado a paciente femenino geriátrico con 

diagnóstico de infección severa de tejidos blandos, mediante la valoración basada en los 11 patrones 

funcionales de M Gordon, enlazados con la taxonomía NANDA, resultados del NOC e intervenciones 

del NIC. Resultados: Alcanzar los objetivos establecidos en los planes de cuidado. Ansiedad, Riesgo 

de Nivel de Glucemia Inestable y Conocimiento deficiente del procedimiento quirúrgico. 

Conclusión: Los cuidados específicos proporcionados mejoraron su estancia perioperatoria, 

obteniendo una recuperación sin complicaciones. 

 

Palabras Claves 

Proceso de Atención de Enfermería, Infección del sitio quirúrgico, Osteomielitis, Desbridamiento y 

Ortogeriatria. 

 

Introducción 

Cirugía de cadera (artroplastia de cadera) incisión en la parte lateral de la cadera de aproximadamente 

15 cm. en la parte lateral de la cadera, se profundiza hasta llegar a la articulación, esta articulación 

dañada (acetábulo, trocánter y cabeza de fémur) son extraídas y reemplazadas por una prótesis de 

acero inoxidable. Dicho aborde quirúrgico tiene una duración de entre 90 a 120 minutos y en la 

mayoría de los casos se realiza con anestesia tipo raquídea. Son más comunes en la población mayor 

de 65 años (J., 2018) (Sociedad Mexicana de Cirugia de Cadera A.C., 2021). (Fuller, 2012) 

 

Una complicación frecuente de la artroplastia de cadera es el riesgo de infección del sitio quirúrgico. 

Su desarrollo conlleva un incremento considerable en la morbimortalidad del paciente; recursos 

sanitarios destinados a su tratamiento. El riesgo de una complicación séptica está siempre latente, a 

pesar de los avances en la técnica quirúrgica, implantes, antibioticoprofilaxis, etc. (Quinteros, 2018)  

 

Este tipo de infección es ocasionado cuando un cuerpo extraño en el organismo ayuda a la formación 

de bicapas bacterianas que son resistentes a los mecanismos de defensa y a los antibióticos. El 60% 

son causadas por estafilococos. La infección suele producirse en el quirófano o en el postoperatorio 

inmediato y, más raramente, por vía hematógena (J., 2018).  

 

Las infecciones se clasifican en: infección posquirúrgica precoz (IPP), infección crónica tardía (ICT), 

infección hematógena aguda (IHA) y la forma de cultivos intraoperatorios positivos (CIOP). En las 

IPP e IHA la precocidad diagnóstica es decisiva para intentar salvar la prótesis y en la ICT el problema 
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estriba en el diagnóstico diferencial con el aflojamiento aséptico. La combinación de rifampicina-

levofloxacino 8 semanas es el tratamiento de elección para las IPP e IHA causadas por estafilococos 

sensibles, tratadas con desbridamiento y retención de prótesis. En las ICT se requiere recambio 

protésico y una antibioticoterapia de 6 semanas. 

 

Justificación 

En los últimos años se han incrementado los índices en la infección de prótesis articular, tomando en 

cuenta el incremento de estimación de vida, la población continúa envejeciendo, predominando así 

las fracturas por fragilidad representando una situación crítica y creciente a nivel mundial. La fractura 

de cadera (FC) es la más grave, estando asociada a una morbi-mortalidad elevada y un costo 

económico importante. A nivel internacional, la FC tiene una incidencia entre 414-957 casos por cada 

100.000 habitantes / año, con más de 200.000 casos al año en los EEUU, cifra que se espera aumente 

al doble para el año 2040 (Zamora T, 2019) 

La participación del profesional de enfermería es fundamental para disminuir las incidencias de 

infección en sitio quirúrgico, los cuidados se caracterizan por ser cuidados basados en conocimientos 

y técnicas específicas; que permiten desarrollar un método de trabajo propio, es decir, el Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE), que es un conjunto de procedimientos lógicos, dinámicos y 

sistemáticos para brindar cuidados sustentados en evidencias científicas. Con un enfoque holístico y 

de observación continua en cada una de las etapas del evento quirúrgico. 

 

Objetivo General 

Evaluar el proceso atención de enfermería a un paciente con infección de sitio quirúrgico en cadera 

izquierda. 

 

Metodología: 

Caso clínico con enfoque al Proceso de Atención de Enfermería. Cualititativo, transversal.  

Sujeto de estudio: paciente femenino geriátrico, programada para el día 15de septiembre 2021, del 

servicio de ortopedia, sala 10 de Infecciones Oseas. 

Criterios de inclusión: paciente hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, además de 

que la cirugía estuviera asignada para el día 15 de septiembre 2021 en el área de ortopedia, sala 10 

de Infecciones Oseas 

Para la recolección de datos se basó en los 11 Patrones Funcionales de Marjory Gordo posterior se 

realizó la priorización de las necesidades, para culminar se entrelazaron con diagnósticos enfermeros 

utilizando las taxonomías de la NANDA 2018-2020, resultados del NOC e intervenciones del NIC. 

 

Resultados: 

Paciente femenino, de 70 años, con antecedente de diabetes descontrolada, tres hijos, analfabeta, 

católica, ama de casa, sometida a una cirugía de reemplazo de cadera izquierda por artroplastia, bajo 

anestesia general balanceada, posterior a la cirugía se administró un bloqueo en de nervio periférico 

en el plexo lumbar, cursó su postoperatorio en sala de internación con vía periférica en miembro 

superior izquierdo, sin requerir de terapia intensiva ni de sondaje vesical. Tras una evolución 

favorable y sin mediar inconvenientes, fue externada a las 72 horas del procedimiento. Cumpliendo 

controles periódicos hasta los dos meses postquirúrgicos del procedimiento, se presentó con dolor en 

sitio quirúrgico que se extendía al muslo. Al examen clínico manifestaba el dolor a nivel intra-articula 

y se palpaba una tumoración fluctuante en cara lateral del muslo. Presentaba la herida cerrada sin 

flogosis ni secreción. Motivo por el cual se interna en el servicio de orto geriatría del Instituto 

Nacional de Rehabilitación para su atención médica, la paciente presenta un diagnóstico de diabetes 

con mal apego al tratamiento, se recomienda mantener una glucosa no mayor a 180 mg/dl, se inicia 

reposición por hipokalemia con control de electrolitos por la tarde. Radiografía de AP de pelvis con 
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presencia de material de osteosíntesis sin datos de fatiga, aflojamiento o migración, aun sin 

consolidación del trazo de fractura sin solución de continuidad ósea, con adecuada congruencia 

articular, ayuno de 8 horas, suspender enoxaparina 12 horas antes de la cirugía y buen control 

glucémico. Se programa para cirugía con un diagnóstico de infección severa de tejidos blandos, el 

plan quirúrgico: Aseo quirúrgico más desbridamiento más toma de cultivos de herida en cadera 

izquierda, estado del paciente estable. 

Se programó cirugía 15 de septiembre de 2021 para extracción del implante y desbridamiento 

completo. durante la visita preoperatoria, la paciente se presenta consciente, inquieta, manifiesta 

angustia, orientada, con pupilas normo reflectivas, narinas permeables, cavidad oral con edentulia, 

cardiopulmonar con ruidos cardiacos rítmicos, déficit visual. Ingresa a quirófano 10 por 

desbridamiento excisional de herida infección 

 

Exploración física 

TA: 120/70    FC:  83   FR: 18   SPO2: 92%   Glucosa:  133 mg/dl 

 

Laboratorios 

Hemoglobina: 8.8 g/dL 

Glucosa: 172 mg/dL 

Hematocrito: 26% 

Urea: 12.0 mg/dL 

Creatinina: 0.2 mg/dL       

 

El Proceso de Atención de Enfermería se aplicó en la etapa perioperatoria, se realizó una visita al 

paciente, una valoración en sus cinco esferas, sobresaliendo patrones alterados definiendo los 

siguientes diagnóstico enfermero: Ansiedad, Conocimiento deficiente del procedimiento quirúrgico, 

Riesgo de infección, Riesgo de nivel de Glucemia inestable. 

 

Conclusión: 

El Proceso de Atención de Enfermería es una herramienta sencilla y eficaz de suma importancia en 

la atención del paciente, nos permite identificar las necesidades del individuo; desarrollando 

habilidades con pensamiento crítico para efectuar diagnósticos potenciales y reales, brindando 

cuidados de enfermería de calidad, eficaces, precisos y orientados en las necesidades del paciente, 

pero sobre todo basados en evidencia científica, esto con el único propósito de prevenir y detectar 

posibles problemas que se podrían dar durante el evento quirúrgico 

Los cuidados específicos proporcionados ayudaron al mejoramiento en su etapa perioperatoria 

obteniendo una recuperación sin complicaciones  

 

Palabras Claves 

➢ Proceso de Atención de Enfermería 

➢ Infección del sitio quirúrgico 

➢ Osteomielitis 

➢ Desbridamiento 

➢ Ortogeriatria 
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Resumen 

La emergencia sanitaria global causada por la actual pandemia de Covid-19  representa uno de los 

mayores desafíos para los  profesionales de salud en su carrera, a nivel mundial, voces expertas 

coinciden en señalar que el estrés laboral, el riesgo de contagio y condiciones laborales inadecuadas, 

carga de trabajo excesiva, bajos salarios, cantidad reducida de Equipo de Protección Personal (EPP), 

falta de personal calificado para actuar ante la pandemia, sentimientos de miedo, angustia e 

impotencia, entre otros, están causando estragos importantes de salud mental de los  profesionales de 

salud al frente de este actual problema, el estrés en el lugar de trabajo puede provocar agotamiento 

mental este puede ser mayor específicamente para el personal de enfermería que mantiene el vínculo 

más estrecho y continuado con los pacientes portadores de Sars-Cov2. (Ricci I. & Ruiz I., 2020) 

A nivel mundial estudios realizados muestran que la frecuencia de problemas de salud mental en 

profesionales de salud al frente de emergencias causadas por epidemias virales es especialmente 

elevada: estimaciones obtenidas a través de la realización de diversos meta-análisis indican una 

elevada prevalencia de ansiedad (45%), seguida de depresión (38%), estrés agudo (31%), burnout 

(29%) y estrés post-traumático (19%). Los análisis de subgrupos que muestran una ausencia de 

diferencias significativas en cuanto a estas prevalencias durante vs. Después de las emergencias 

sanitarias lo cual sugiere que los efectos sobre la salud mental se podrían mantener a largo plazo. 

Palabras clave: estrés, personal de enfermería, cuidados intensivos. 

Introducción 

Estudios revelan que antes de la pandemia México se situaba en el primer lugar mundial de estrés 

laboral superando por primera vez a China, de acuerdo a un estudio realizado en el país, de las 

personas que sufren estrés laboral el 40% señala el entorno laboral como el origen, esto habla que las 

condiciones bajo las que se encuentran laborando los empleados Mexicanos no son las idóneas. Las 

empresas de salud no son la excepción un gran número de ellas no brindas las condiciones laborales 

que permitan al personal de Enfermería trabajar en ambientes saludables que favorezcan su desarrollo 

como profesional de la salud y como persona. (universal, 2015) 

México registra la mayor cantidad a nivel mundial de muertes por COVID-19 entre los 

trabajadores de salud, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional publicado 

recientemente el estudio señala que el país ha reportado hasta el momento mil 320 decesos 

confirmados por COVID-19 entre personal de salud, por encima de los mil 77 de Estados Unidos, 

649 del Reino Unido y 634 en Brasil. (Fernandez, 2020) 

En Guerrero, Acapulco, es el municipio que concentra el mayor número de casos de Covid 19, el 

personal de Enfermería que trabaja en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), constantemente 

han manifestado que sufren estrés ante el temor de contraer el Covid-19 y transmitir la enfermedad a 

sus familiares, compañeros de trabajo y otros pacientes. (Hernandez, 2020) 

En el Hospital del ISSSTE la situación es grave, cabe señalar que actualmente un gran número de los  

trabajadores activos se han contagiado (60%) y se registran 5 defunciones, otro punto destacable que 
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está generando estrés laboral es la sobrecarga ya que el 92% del personal médico y el 48% del 

personal de enfermería son mayores de 60 años y un 70% del personal padece enfermedades crónico 

degenerativas por ello fueron retirados de funciones por considerarse como vulnerables esto significó 

una gran sobrecarga laboral para el personal activo, aunado a las condiciones inadecuadas de 

infraestructura, los procesos de limpieza y desinfección de áreas y la falta de insumos, el estrés laboral 

está causando afecciones físicas y psicológicas entre el personal de salud. (Direccion normativa de 

salud, 2020) 

Actualmente no existen estudios de investigación realizados sobre la problemática antes expuesta en 

el hospital general ISSSTE, Acapulco. Por lo antes expuesto surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuál es el nivel de estrés laboral del personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos por 

COVID-19 del Hospital General ISSSTE Acapulco? 

 

Objetivo General:  

Evaluar el nivel de estrés laboral del personal de Enfermería de la unidad de cuidados intensivos por 

COVID-19 del Hospital General ISSSTE Acapulco. 

Objetivos Específicos 

 

• Conocer el nivel de estrés laboral del personal de Enfermería de la unidad de cuidados 

intensivos por COVID-19 del Hospital General ISSSTE Acapulco. 

Palabras clave: Estrés, Enfermería, Covid 19. 

 

Hipótesis 

H1: El personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General ISSSTE 

Acapulco presenta un nivel de estrés medio laboral por COVID-19. 

HO: El personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General ISSSTE 

Acapulco presenta un alto nivel de estrés laboral por COVID-19. 

 

Metodología. 

Tipo y diseño de estudio 

Descriptivo y transversal. 

Tiempo y lugar  

Unidad de cuidados intensivos del Hospital General ISSSTE Acapulco, fecha a programar. 

Universo de estudio  

Profesionales de enfermería (16) de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General ISSSTE 

Acapulco.  

Tipo de muestreo y tamaño de la muestra 

En este estudio no se tomará muestra ya que se estudiará al 100% del personal que cumpla con los 

criterios de inclusión. 

Criterios de selección 

Inclusión: 
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a) Profesionales de enfermería que se encuentren laborando en la unidad de cuidados intensivos antes 

y después de la reconversión hospitalaria por COVID-19. 

b) Profesionales de enfermería que acepten participar en la investigación. 

Exclusión: 

a) Profesional de enfermería que se encuentren ausentes durante la recolección de datos por periodo 

vacacional, licencia médica, guardia económica y otros. 

Eliminación: 

a) Profesionales de enfermería que no laboraron en la unidad de cuidados intensivos antes y después 

de la reconversión hospitalaria por COVID-19. 

Instrumento de recolección de datos 

Como instrumento de recolección se utilizara el test de estrés laboral *Adaptado del Cuestionario de 

Problemas Psicosomáticos (o CPP), este cuestionario es una adaptación española del trabajo de Hock 

de 1988, realizada por García Izquierdo en 1993 ya que  permite conocer en qué grado el trabajador 

padece los síntomas asociados al estrés, entendiendo esté como un proceso por el cual las personas 

responden a eventos que perciben como amenazantes o generadores de conflicto, elaborando patrones 

de respuesta como reacción adaptativa ante las demandas del medio ambiente. 

El Test Laboral consiste en un cuestionario elaborado con 12 preguntas, en el que se solicita al sujeto 

de estudio que responda seleccionado los siguientes síntomas, imposibilidad de conciliar el sueño, 

jaquecas y dolores de cabeza, indigestión o molestias gastrointestinales, sensación de cansancio 

extremo agotamiento, tendencia de comer, beber o fumar más de lo habitual, disminución del interés 

sexual, respiración entrecortada o sensación de ahogo, disminución del apetito, temblores musculares, 

pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo, tentaciones fuertes de no levantarse 

por la mañana y tendencia a sudar o palpitaciones, posteriormente se selecciona el grado 

experimentado durante los últimos 3 meses mediante una escala tipo Likert nunca= 1, casi nunca=2, 

pocas veces=3, algunas veces=4, relativamente frecuente=5 y muy frecuente=6 de acuerdo al 

semáforo presentado. El nivel de estrés presentado se caracteriza de acuerdo al puntaje obtenido: sin 

estrés de 12-24 puntos, estrés leve 36 puntos, estrés medio 48 puntos, estrés alto 60 puntos y estrés 

grave 72 puntos. 

 

Procedimiento de recolección de datos 

1. Se gestionarán los permisos correspondientes en la institución donde se realizará la 

investigación. 

 

2. Una vez aceptado el estudio se procederá a realizar la recolección de datos mediante la 

aplicación de un auto cuestionario previamente autorizada su participación bajo 

consentimiento informado. 

Plan de análisis de resultados 

1. Una vez terminada la recolección de datos se realizará la revisión de cada uno de los 

instrumentos y se foliaran a fin de evitar duplicidades. 
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1. Se elaborará una base de datos en el programa SPSS en la versión más reciente, en el cual se 

ingresará la información. 

 

2. A partir de la base de datos se realizarán tablas, gráficas y pruebas estadísticas avanzadas 

(Shapiro Wilks, Wilcoxon y otros) para la presentación de los resultados de la investigación. 

 

Aspectos éticos 

Los aspectos éticos de la presente investigación se tomaron del reglamento de la ley general de salud 

en materia de investigación para la salud bajo los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 13.-En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 

ARTÍCULO 14.- La Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse conforme a 

las siguientes bases: 

IV.- Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados esperados sobre los riesgos 

predecibles; 

VII. Contará con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación, Ética y la de 

Bioseguridad, en su caso. 

VIII. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de atención a la 

salud. 

 

ARTÍCULO 16.- En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo 

sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

ARTÍCULO 20.- Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual 

el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se 

someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. (Federacion, 1983) 

Variables 

Variable Dependiente:  

Nivel de estrés laboral. 

 

Variable Independiente: 

Antes y después de la reconversión hospitalaria por la pandemia de COVID-19. 

 

Referencias bibliográficas  

Astres M. & Alves A. (2020). Salud mental y estrés ocupacional en trabajadores de la salud 

a la primera línea de la pandemia de COVID-19. Obtenido de 

https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/1222 

Bueno M. & Barrientos S. (2020). Cuidar al que cuida: el impacto emocional de la epidemia 

de coronavirus en las enfermeras y otros profesionales de la salud. Obtenido de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7229967/ 

Centros para el Control y Deteccion de Enfermedades (CDC). (2020). Empleados: cómo 



 

218 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

manejar el estrés laboral y aumentar la resiliencia durante la pandemia del COVID-19. Obtenido de 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/mental-health-non-healthcare.html 

Centros para el control y deteccion de Enfermedades. (2020). Empleados: cómo manejar el 

estrés laboral y aumentar la resiliencia durante la pandemia del COVID-19. Obtenido de 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/mental-health-non-healthcare.html 

Direccion normativa de salud. (2020). Guía de Continuidad para garantizar los servicios de 

salud en las unidades medicas y administrativas en la nueva normalidad.  

Federacion, D. O. (1983). REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de 

Prestación de Servicios de Atención Médica. Obtenido de 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmpsam.html 

Fernandez, A. (2020). México, primer lugar mundial en personal de salud fallecido por 

COVID-19: Amnistía Internacional. Obtenido de https://www.elfinanciero.com.mx/salud/mexico-

primer-lugar-mundial-en-personal-de-salud-fallecido-por-covid-19-amnistia-internacional 

Garcia, C. (2020). EL ESTADO EMOCIONAL DE LAS ENFERMERAS Y ENFERMEROS 

EN MÉXICO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19. Obtenido de 

https://www.notiexposycongresos.com/el-estado-emocional-de-las-enfermeras-y-enfermeros-en-

mexico-ante-la-pandemia-del-covid-19/ 

Hernandez, F. (2020). Personal médico enfrenta Covid–19 sin insumos y con estrés por 

contraerlo. Obtenido de https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2020/04/personal-medico-

enfrenta-covid-19-sin-insumos-y-con-estres-por-contraerlo/ 

Ricci I. & Ruiz I. (2020). El impacto de la pandemia por COVID-19 sobre la salud mental 

de los profesionales sanitarios. Obtenido de https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/el-

impacto-de-la-pandemia-por-covid-19-sobre-la-salud-mental-de-los-profesionales-sanitarios/ 

universal, E. (2015). México, primer lugar en estrés laboral: OMS. Obtenido de 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/05/17/mexico-primer-lugar-en-

estres-laboral-oms 

Vinueza A. (2020). Síndrome de Burnout en médicos/as y enfermeros/as ecuatorianos 

durante la pandemia de. Obtenido de file:///C:/Users/Es1/Downloads/708-Preprint%20Text-988-1-

10-20200605%20(3).pdf 

 

  



 

219 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICA PROFESIONAL DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA, SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN 

EL QUIRÓFANO EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 
 

Zapata, K., Toralva, M. 

Posgrado: Especialidad de Enfermería Médico Quirúrgica 

 Correo electrónico: 07194637@uagro.mx 

 

Resumen 

La bioseguridad constituye el conjunto de medidas preventivas que tienen como finalidad proteger la 

salud, la seguridad del personal sanitario y de los pacientes. Objetivo de Determinar la relación entre 

conocimientos y práctica profesional del personal de enfermería sobre las medidas de bioseguridad 

en un quirófano del hospital de segundo nivel. Metodología: El presente estudio será tipo cuantitativo, 

descriptivo, transversal. La Muestra será constituida por 50 enfermeras que laboran en Sala de 

Operaciones del Hospital de segundo nivel Vicente Guerrero. Los instrumentos que se utilizarán para 

correlacionar los conocimientos y la práctica serán por medio de un cuestionario de opción múltiple 

y una guía de observación directa ya validados, que está conformada por tres dimensiones: a) lavado 

de manos, b) uso de barreras protectoras, c) manejo de material punzocortante y d) manejo de 

desechos hospitalarios. Resultados: los resultados se encuentran en pausa estamos esperando la 

aceptación del hospital para aplicación de instrumentos.  

Palabras clave: conocimiento, práctica y medidas de bioseguridad. 

 

Introducción  

En el servicio quirúrgico el personal de enfermería y los integrantes del equipo de salud en general 

deben comprender la importancia del cumplimiento de las medidas de la bioseguridad como 

fundamento de sus actividades laborales. (Atalaya Tacilla, 2018). Las medidas de bioseguridad es el 

conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el control y a reducir el riesgo 

laboral provenientes de agentes biológicos, físicos, químicos, psicológicos o mecánicos logrando la 

prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de su actividad diaria, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la seguridad de los 

profesionales de la salud, pacientes, trabajadores de otras áreas y el entorno. (Villegas, 2018)  

Planteamiento del problema.  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2011 realizo un informe en él que 

publica que alrededor de 337 millones de personas son víctimas de accidentes y enfermedades 

laborales cada año. Así mismo la OMS menciona que los incidentes laborales más frecuentes son los 

accidentes que ocurren con el personal trabajador de la salud, un tercio de todas las lesiones se 

presentan en el personal de enfermería debido al incorrecto manejo de las medidas de bioseguridad. 

OIT (2017). Una de las principales medidas de bioseguridad como son el lavado de manos antes y 

después de realizar los procedimientos y el uso de barreras como guantes, mascarilla, mandilones; el 

manejo adecuado de punzocortantes y de desechos hospitalarios; están orientados a prevenir o reducir 

accidentes laborales que pueden ser graves para la integridad de los profesionales de la salud que 

tienen la responsabilidad del cuidado directo del paciente, como es el caso del personal de enfermería; 

quien a su vez es el equipo profesional que realiza diversos procedimientos invasivos. Las principales 

causas más comunes de las infecciones son los microorganismos, y éstos se pueden encontrar en 
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cualquier material animado o inanimado y además en el entorno que estuvo en contacto con el 

paciente o una fuente contaminada. (Villegas,2018). 

Justificación  

Uno de los principales problemas de salud que en los últimos años se ha aumentado notablemente 

son las infecciones médico quirúrgicos, que requieren como alternativa terapia para recuperar su salud 

en las intervenciones quirúrgicas, en el cual la enfermera de quirófano como parte del equipo 

quirúrgico, es la primera en recibir al paciente durante su ingreso a sala de operaciones, así como 

también de asistir al médico en el intraoperatorio lo que implica que con cierta frecuencia se encuentre 

expuesta al contacto con secreciones y fluidos corporales de pacientes lo cual la predispone al riesgo 

de contraer enfermedades contagiosas. (Mestanza,2018). Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) 2005: 2.256.335 personas mueren al año por enfermedades infectocontagiosas y 

accidentes laborales, 270 millones de trabajadores sufren anualmente daños no mortales, 160 millones 

de trabajadores sufren una enfermedad, aguda o crónica degenerativa, por causa laboral en las 

instituciones de salud. MINSA(2018). 

1. OBJETIVOS. 

1.1 Objetivo General. 

✓ Evaluar los conocimientos y práctica profesional del personal de enfermería sobre las medidas de 

bioseguridad en el quirófano del hospital de segundo nivel Vicente Guerrero. 

1.2 Objetivos Específicos. 

✓ Identificar el nivel de conocimientos de las medidas de Bioseguridad. 

✓ Correlacionar el conocimiento con la práctica profesional del personal de enfermería en relación a 

las medidas de bioseguridad, dentro del quirófano. 

2. METODOLOGÍA. 

Descripción del Estudio. 

El presente estudio será tipo cuantitativo, descriptivo, transversal ya que la información se presentará 

en un tiempo y espacio determinado. 

 Criterios de Selección. 

En la presente investigación se establecerá los criterios de selección de la muestra, los cuales se 

dividirán en inclusión, exclusión y eliminación. A continuación, se presentan de forma detallada: 

• Criterios de inclusión: 

Personal de enfermería de base que laboran en la Sala de Operaciones del turno matutino, vespertino 

y nocturno, que atiende de manera directa en el servicio de quirófano, y acepten participar. 

• Criterios de Exclusión: 

Enfermeras que se encuentren de permiso, licencia o vacaciones. 

• Criterio de eliminación: 

Personal de enfermería que no acepte la intervención sobre las medidas de bioseguridad. 
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Muestreo. 

La muestra será constituida por 50 enfermeras que laboran en Sala de Operaciones del Hospital 

Vicente Guerrero de Segundo Nivel. 

Enfermera general Enfermera Instrumentista Total, de muestra. 

30 20 50 enfermera 

 

Diseño e instrumento 

Se utilizará un cuestionario por los autores Gonzales y Lavandera (2018) ya validado el mismo que 

está compuesto de preguntas de elección múltiple, además se incluirá una guía de observación directa 

que es estructurada por los mismos autores. 
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Resumen 

Introducción. La caries y placa dentobacteriana son enfermedades multifactoriales que aparecen 

desde los nueve meses de edad, su ocurrencia en preescolares oscila entre 24% y 70%.  

Objetivo. Estimar la ocurrencia de caries e índice de higiene bucal y factores asociados en niños 

prescolares de Acapulco, México.  

Material y métodos. Estudio transversal entre septiembre y noviembre del 2019, en 322 preescolares 

de cinco unidades educativas, seleccionados por conveniencia. Se aplicó un cuestionario a los padres 

de los preescolares, y la ocurrencia de caries e índices de salud bucal fueron estimados mediante 

revisión exploratoria bucodental en los preescolares, realizada por estudiantes del último año de 

odontología. Se obtuvieron frecuencias simples y la asociación se estimó mediante análisis bivariado 

y multivariado para estimar Odds ratio e intervalos de confianza ajustados por conglomerado.  

Resultados. La ocurrencia de caries fue 73% (234/322).  El índice grupal de dientes cariados, 

extraídos y obturados fue 2.78; el índice de higiene bucal fue bueno en 6% (19/322), regular en 76% 

(244/322), y deficiente en 18% (59/322) de los preescolares. La ocurrencia general de placa 

dentobacteriana fue 52%, más alta en niñas 59% que en niños 43% (p <0.01). Los factores asociados 

a caries fueron sexo femenino y frecuencia de consumo de bebidas azucaradas; y a índice de higiene 

bucal deficiente fueron el sexo femenino y número de personas en la vivienda.  

Conclusión. La frecuencia de consumo de bebidas azucaradas es un factor que orienta qué medidas 

preventivas deben promoverse para mitigar la alta ocurrencia de caries en preescolares, mientras que 

los factores condicionantes marcan una pauta para poner más atención a estos grupos de población. 

 

Palabras clave: ocurrencia de caries, ceo-d, IHOS DI-S, factores asociados. 

 

Introducción. 

En México, la prevalencia de caries en niños con edad de nueve meses a 12 años es de 35% a 90%. 

(Aguilar y Villalobos, 2014, 2006) A los 2 años el 47% de los niños presenta caries en dientes 

deciduos y la proporción incrementa a 73% en el grupo de 4 años. (Secretaria de salud, 2016) En 

2019, en el estado de Guerrero, la ocurrencia de caries severa en niños de 3 a 5 años de edad fue 

39.1%.(Secretaria de salud, 2019) El índice de severidad de ceo-d, otro indicador de caries, en México 

es de 1.0 a 7.2, (Aguilar y Vázquez, 2014, 2016) en niños prescolares. Un estudio reportó prevalencia 

de higiene oral eficiente de 66%, higiene oral ineficiente 31%, e higiene oral deficiente 3%.(Guerrero 

Reynoso, V.M, et al 2009) 

Los principales factores asociados a la caries son consumo frecuente de alimentos con alto contenido 
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de azúcar, (Mwakayoka, H., et al 2017) mayor edad del niño, (K Chung, V., et al 2018) lactancia 

materna prolongada, (Peres, K.G., et al 2017) y bajo nivel educativo de los padres. (Elamin, A., et al 

2018) Otros factores asociados a caries son presencia de placa dentobacteriana, (Segovia, V.A., et al 

2018) consumo de bebidas azucaradas, (Su, H., et al 2018) frecuencia de cepillado dental, 

(Shaghaghian, S., et al 2018) supervisión del cepillado por los padres, (Shaghaghian, S., 2017) y bajo 

nivel socioeconómico. (Shaghaghian, S., et al 2018) Los factores asociados a la presencia de placa 

dentobacteriana en preescolares están poco estudiados, se ha encontrado que la mayor edad del niño, 

el número de niños en la familia y la baja escolaridad de la madre están asociados a la placa 

dentobacteriana. (Shaghaghian, S., 2017) 

 

Objetivo 

Estimar la ocurrencia de caries, placa dentobacteriana y factores asociados en prescolares de 

Acapulco, Guerrero, México. 

 

Material y Métodos 

Estudio transversal en cinco unidades preescolares de Acapulco, Guerrero, México, realizado entre 

septiembre y noviembre del 2019. El universo de estudio fue conformado por preescolares de 3 a 5 

años de edad inscritos en las escuelas participantes. El muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia. El área de estudio fue la zona alta de Acapulco, del centro de la ciudad. 

Los instrumentos de medición consistieron en un cuestionario para los padres o tutores de los 

preescolares y una odontograma de uso internacional para medir caries, índice dientes cariados, 

extraídos y obturados (ceo-d) e Índice de Higiene Oral Simplificado e Índice de Desechos 

Simplificado (IHOS DI-S) por sus siglas en inglés. Fueron medidas dos variables resultado, caries y 

presencia de placa dentobacteriana. La definición operacional de caries fue la presencia de cavidad 

oscura evidente en cualquiera de las piezas dentarias examinadas en la exploración oral del preescolar. 

La definición operacional de preescolar con placa dentobacteriana fue cuando el puntaje de IHOS DI-

S en la exploración oral fue de 1.5 a 3.0. La exploración oral fue realizada por estudiantes del último 

año de odontología, previamente capacitados. 

Se calcularon frecuencias simples de las variables. Mediante el procedimiento de Mantel-Haenszel 

(Mantel, N., 1959) se estimó la magnitud del efecto a través del Odds Ratio (OR) ajustado por 

conglomerado, y se realizó el análisis bivariado y multivariado. La significancia estadística fue 

estimada con intervalos de confianza de 95% (IC95%), ajustados por conglomerado. La modificación 

del efecto se valoró con X2 cuadrada de heterogeneidad (X2het), según la propuesta de Zelen. (Zelen, 

M., 1971) 

El protocolo de investigación fue aprobado por el comité de ética del Centro de Investigación de 

Enfermedades Tropicales (CIET) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Las 

autoridades educativas y los padres o tutores dieron su autorización por escrito, para que los 

preescolares participaran en el estudio. La información proporcionada fue confidencial pero no 

anónima, y usada exclusivamente para fines académicos y de investigación. 

 

Resultados 

Participaron 322 preescolares en el estudio, todos tuvieron exploración oral y hubo igual número de 

padres o tutores encuestados. La edad promedio de los preescolares fue 4.2 años (DE=0.53, rango 3-

5); el 54% (173/322) fue de sexo femenino. 

La ocurrencia general de caries fue 73% (234/322); 81% (140/173) en niñas y 63% (94/149) en niños, 

p<0.01. El índice grupal de ceo-d fue 2.78. El 6% (19/322) tuvo uno a seis dientes obturados, y 2% 

(6/322) tuvo uno a tres dientes extraídos. En total hubo 864 dientes cariados, el promedio fue 2.7 

dientes cariados por niño (DE= 2.7, rango 0 a 12). Los valores del índice de higiene oral simplificado 

de Greene y Vermillion (IHOS DI-S) fue 6%, bueno (19/322); 76%, regular (244/322); y 18%, 
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deficiente (59/322). El promedio de IHOS DI-S fue 1.4 (DE=0.5, rango 0.0-3.0). Considerando como 

punto de corte el promedio de IHOS DI-S, la ocurrencia de placa dentobacteriana con valores de 1.5 

a 3.0 fue 52% (166/322); 59% (102/173) en niñas y 43% (64/149) en niños, p<0.01. 

En el análisis bivariado solo hubo tres factores potencialmente asociados a caries: sexo femenino del 

prescolar (OR 2.48, IC95% acl 1.6–3.85), baja escolaridad de la madre (OR 2.68, IC95% acl 1.01–

7.11), y frecuencia de consumo de bebidas azucaradas (OR 1.52, IC95% acl 1.01–2.29). En el modelo 

final del análisis multivariado, sólo los factores sexo femenino y consumo frecuente de bebidas 

azucaradas tuvieron asociación a caries, con efecto independiente (Tabla I). La mayor fuerza de 

asociación se presentó con el factor sexo femenino del preescolar (ORa 2.62, IC95%ac 1.41 – 4.86). 

 

Tabla I. Modelo final del análisis multivariado de factores asociados a caries en preescolares de 

3 a 5 años de edad en Acapulco, México, 2019 

Factor ORna* ORa** 
IC95% 

acl& 
X2 het# p 

Sexo femenino 2.48 2.62 1.41-4.86 0.90 0.34 

Consumo frecuente de bebidas 

azucaradas 
1.52 1.72 1.01-2.92 0.90 0.34 

* = Razón del odds ratio no ajustado. 

** = Odds ratio ajustado. 
& = Intervalos de confianza del 95% del odds ratio ajustado por conglomerados. 
# = Chi cuadrada de heterogeneidad. 

p = valor de p de Chi cuadrada de heterogeneidad. 

En el análisis bivariado de posibles variables asociadas a IHOS DI-S, sólo los factores sexo femenino 

del preescolar (OR 1.91, IC95% acl 1.17–3.12) y número de personas que habitan la vivienda (OR 

1.38, IC95% acl 1.11–1.75) tuvieron significancia. Las dos variables mantuvieron efecto 

independiente en el análisis multivariado (Tabla II). La mayor fuerza de asociación se presentó con 

el factor sexo femenino del preescolar. 

 

Tabla II. Modelo final del análisis multivariado de factores asociados a IHOS DI-S deficiente 

en preescolares de 3 a 5 años de edad en Acapulco, México, 2019 

Factor ORna* ORa** 
IC95% 

acl& 
X2 het# p 

Sexo femenino 1.91 1.92 1.16-3.17 0.10 0.75 

Hacinamiento en la vivienda 1.39 1.41 1.18-1.68 0.10 0.75 

* = Razón del odds ratio no ajustado. 

** = Odds ratio ajustado. 
& = Intervalos de confianza del 95% del odds ratio ajustado por conglomerados. 
# = Chi cuadrada de heterogeneidad. 

p = valor de p de Chi cuadrada de heterogeneidad. 

 

Conclusión. 

Las ocurrencias de caries e IHOS DI-S en preescolares de Acapulco fueron altas. Los factores 

asociados a caries fueron sexo femenino y consumo frecuente de bebidas azucaradas. Este último 
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podría ser modificado a bajo costo mediante programas preventivos implementados por las 

autoridades de salud. Sexo del niño y número de personas que habitan la vivienda fueron las variables 

asociadas a IHOS DI-S. Si bien estos factores son condicionantes, sin embargo, marcan una pauta 

para poner más atención a la salud bucodental en estos grupos de población. 
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Resumen 

El 11 de marzo del 2020 la OMS declaró COVID-19 como una pandemia. En México se han 

registrado 3,876,000 casos confirmados de la enfermedad. En Guerrero 76,950 y en Acapulco más 

de 29,500. Los trabajadores de la salud son un grupo vulnerable en esta pandemia, por lo que se 

requiere mantener la vigilancia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en esta población. Se realizará 

un estudio transversal, se seleccionará una muestra aleatoria de los trabajadores. A los participantes 

se les explicará el propósito del estudio y se solicitará su consentimiento para que proporcionen 

información sobre variables sociodemográficas y laborales. Así como antecedentes de enfermedad 

por COVID-19 e historia de vacunación contra SARS-CoV-2. También se les solicitará una muestra 

de sangre para la detección de anticuerpos IgG/IgM anti-SARS-CoV-2. Esta se hará con el 

inmunoensayo enzimático ligado a enzimas (ELISA). Con el procedimiento de Mantel-Haenszel se 

realizará análisis bivariado y multivariado para identificar los factores asociados a la seroprevalencia, 

incluye la estimación Odds Ratio e intervalos de confianza de 95%. 

 

Palabras clave: seroprevalencia, anticuerpos, SARS-CoV-2, trabajadores de la salud. 

 

Introducción 

El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19 que se detectó por 

primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019 (Zhu, y otros, 2020).  El 11 de marzo del 2020, 

debido a los alarmantes niveles de propagación y la gravedad de la enfermedad, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró COVID-19 como pandemia (OMS, 2020). Según la Organización 

de las Naciones Unidas, hoy en día existen más de 258,830,438 casos de COVID-19 alrededor del 

mundo (ONU, 2021). En México, hasta el 25 de noviembre de 2021, se han registrado más de 

3,876,000 de casos confirmados. En el estado de Guerrero se han confirmado 76,950 casos positivos 

y en el municipio de Acapulco de Juárez más de 29,500 (CONACYT, 2021). 

El virus se transmite mediante las gotículas de secreciones respiratorias o aerosoles de una persona 

infectada a una sana (OMS, 2021). Los síntomas más comunes de la enfermedad son fiebre, tos seca, 

cansancio, pérdida del gusto y olfato. Entre los menos frecuentes están diarrea, dolor de garganta y 

cabeza. La sintomatología de enfermedad grave es dificultad para respirar, falta de aire, dolor en el 

pecho y confusión (OMS, 2021).  La inmunidad contra SARS-CoV-2 se genera a través de las 

respuestas celular y humoral. En  personas infectadas los anticuerpos pueden detectarse en promedio 

15 días después del inicio de los síntomas y pueden persistir hasta por seis meses (Jespersen et al, 

2021). Los trabajadores de la salud son una población de alto riesgo para contraer SARS-CoV-2 en 

los hospitales y desarrollar anticuerpos contra él (García-Basteiro et al, 2020). 

Se han reportado diversos factores asociados a la seropositividad en los trabajadores de la salud. Entre 

ellos aspectos sociodemográficos como el sexo masculino (Ebigner et al, 2021), edad menor de 30 

años (Jesperssen et al 2021) y pertenecer a minorías étnicas (Ken-Dror et al 2021). Se han asociado 

ser personal médico (Varona et al, 2021), de enfermería (Galán et al 2020), auxiliar de enfermería 

(Chen et al, 2020) y de laboratorio (Jespersen et al,2021). Respecto al área de trabajo están laborar 
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en zona COVID-19 (Ebigner et al, 2021) y urgencias (Galán et al 2020). La presencia de síntomas 

(García-Basteriro et al 2020) como tos, astenia, rinitis, fiebre, anosmia y ageusia (Ebigner et al, 2021). 

Así como tener diagnóstico previo de COVID-19 (Ebigner et al, 2021), prueba de PCR positiva 

(Papasavas et al, 2021), contacto con un familiar o colega con COVID-19 (Napolitano et al 2021). 

También está el uso de transporte público (Costa et al, 2021) y vacunación contra COVID-19 (Casas, 

2021). Se ha reportado como factor protector el uso de mascarilla facial (Chen et al, 2020). Este 

estudio tiene como objetivo estimar la seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 e 

identificar los factores asociados en trabajadores de la salud de un hospital de segundo nivel en 

Acapulco, Guerrero.  

 

Metodología 

Se realizará un estudio transversal en trabajadores de un hospital en Acapulco, Guerrero. Se incluirá 

a trabajadores de la salud que sean personal de base o contrato. Se elaborará un cuestionario para 

recabar información sobre variables sociodemográficas como sexo, edad y etnia y variables laborales 

como personal médico, de enfermería y laboratorio. Aspectos personales como haber padecido 

COVID-19 y síntomas como fiebre, tos, astenia, rinitis, anosmia y ageusia y vacunación previa contra 

COVID-19, uso de mascarilla facial, higiene de manos y sana distancia. La presencia de anticuerpos 

contra SARS-CoV-2 será la variable resultada. El cuestionario previamente validado por expertos 

será diseñado de forma electrónica con la aplicación ODK Collect para dispositivos Android. Se 

creará un archivo en Excel que incluirá las preguntas, tipo y tamaño de respuestas. Así como las 

restricciones para evitar errores de registro.  

Se realizarán pruebas piloto en un hospital con características similares al de estudio, con la finalidad 

de verificar la comprensión de las preguntas y estimar el tiempo de aplicación de cada cuestionario. 

Se capacitará a los encuestadores sobre el propósito del estudio, obtención del consentimiento 

informado, contenido y aplicación de la encuesta, así como también la importancia de evitar datos 

faltantes. Previo consentimiento informado se aplicará una encuesta para obtener datos sobre las 

variables sociodemográficas, aspectos personales y relacionados con el trabajo. Además, se solicitará 

a los participantes una muestra de sangre para la detección de anticuerpos IgG/IgM anti-SARS-CoV-

2. Las muestras serán procesadas con el inmunoensayo enzimático ligado a enzimas (ELISA).  

 

Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizará con el programa CIETmap para estimar frecuencias simples y 

determinar las asociaciones de riesgo Odds Ratio (OR), como prueba de significancia estadística se 

utilizarán los intervalos de confianza al 95% con el Procedimiento de Mantel-Haenszel. Se hará un 

análisis bivariado. Se realizará análisis multivariado iniciando con un modelo saturado, que incluirá 

todas las variables que tuvieron significancia estadística en el análisis bivariado y se eliminarán una 

a una de las variables que no mantengan significancia (p<0.05), hasta obtener el modelo final. La 

modificación de efecto se evaluará con la prueba de X2 de heterogeneidad de Woolf. 

Consideraciones éticas 

El protocolo será evaluado por el Comité de Ética del hospital donde se realizará el estudio. Cada 

participante recibirá una explicación sobre el propósito del estudio. Se solicitará el consentimiento 

informado por escrito para la realización de la encuesta y toma de muestra. Se informará que la 

participación será voluntaria y tendrá derecho a no contestar alguna pregunta o parar la encuesta 

cuando lo deseen. Una vez concluido el estudio se realizará una segunda visita para compartir los 

resultados. 
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Resumen 

A nivel mundial la pandemia por COVID-19 ha hecho más visibles los riesgos que conllevan las 

enfermedades infecciosas emergentes. En México los casos notificados de esta enfermedad sólo 

representan a las personas que tuvieron la infección y fueron atendidos en una unidad médica. La 

seropositividad de anticuerpos en población asintomática ha sido poco evaluada. Existen limitados 

estudios sobre anticuerpos en donantes de sangre. En países como Dinamarca, Países bajos y en 

Luanda Angola la ocurrencia fue 1.7%, 2.7% y 4.7% (Dimeglio et al.,2020., Erikstrup et al., 2020., 

Sebastião et al., 2021), respectivamente. En México, un estudio en donantes mostró una ocurrencia 

de 4.9% (99/2068) (Martínez et al., 2021). Por lo anterior es necesario realizar más estudios en 

donantes de sangre que permita saber la circulación del virus en personas aparentemente sanas y 

factores asociados a poseer anticuerpos. El objetivo de este estudio fue estimar la ocurrencia de 

anticuerpos contra SARS-CoV-2 e identificar los factores asociados en una población de donantes 

que acudieron al Banco de Sangre Regional Zona Centro de Guerrero. La ocurrencia observada fue 

del 28.2% (142/503).  

 

Palabras clave: donadores de sangre, anticuerpos, SARS-CoV-2, factores asociados 

 

Introducción 

El virus del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) es el agente causal de 

la enfermedad denominada COVID-19, que se originó en Wuhan China, en 2019 (Li et al., 2020). Al 

doce de noviembre del 2021 tiene presencia en 222 países, con más de 251,788,329 casos 

confirmados, la tasa de letalidad global es de 2% (Organización Panamericana de Salud, 2021). En 

México se han confirmado más de 3,844,791 casos totales. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica 

solo hace referencia a la población que presentó una infección aguda grave, que necesitó atención 

médica. Actualmente se desconoce el alcance de la exposición a este virus. Los resultados 

preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT COVID-19) muestran que el 

24.7% de la población en México tiene anticuerpos contra SARS-CoV-2. Esto implica que 32 

millones de personas a nivel nacional han estado infectados, de estos el 70% fueron asintomáticos (T. 

Shamanh et al., 2021).  

Estudios realizados en donadores de sangre, en Dinamarca y Países Bajos se encontraron prevalencias 

de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 1.7% y 2.7% (Dimeglio et al.,2020) (Erikstrup et al., 2020), 

respectivamente. En México reportó una ocurrencia de 4.9% (99/2068) (Martínez et al., 2021). 

Existen diversos factores asociados a la presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 como grupo 

sanguíneo, edad, sexo, área de residencia, escolaridad, ocupación, índice de masa corporal, 

antecedentes de contacto con pacientes COVID-19 positivos (Sebastião et al., 2021). El objetivo de 

nuestro estudio fue conocer la ocurrencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 e identificar los factores 
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asociados en una población de donantes de sangre voluntarios que acuden al Banco de Sangre 

Regional de la zona Centro de Guerrero. 

 

Metodología 

Realizamos un estudio en una serie de casos en donadores que acudieron al Banco de Sangre Regional 

Zona Centro del 19 de noviembre del 2020 al 22 de febrero del 2021. El muestreo fue no 

probabilístico, incluimos a los donadores que dieron su consentimiento informado quienes fueron 

aceptados para la donación de rutina. Declararon no haber tenido un historial médico positivo de 

infección por SARS-CoV-2 y no tenían síntomas de infección al momento de acudir a la donación. 

Además, durante el periodo de estudio no había iniciado la campaña de vacunación en Guerrero.    

Utilizamos dos instrumentos de medición e información un cuestionario estandarizado según los 

lineamientos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y la NOM-253-SSA1-2012, aplicado 

mediante una entrevista persona a persona con el medico seleccionador y obtuvimos información 

adicional mediante la aplicación de una encuesta compuesta por 25 ítems autoadministrada posterior 

a la donación sanguínea. 

Una vez integrada la información con historia clínica completa y la exploración física del predonante, 

se determinó si el candidato es apto, en cuyo caso realizamos la flebotomía extrayendo 450 ml +/- 

10% de sangre total. Tomamos una muestra piloto en tubo sin anticoagulante para estudios de 

serología establecidos por la NOM-253-SSA1-2012 y utilizamos alícuotas de suero para realizar el 

inmunoensayo enzimático. Les explicamos el propósito del estudio y les solicitamos su 

consentimiento informado por escrito para analizar una proporción de su suero sanguíneo para la 

detección de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. 

Captación y análisis de datos 

La información de la historia clínica y cuestionario adicional la capturamos en el programa Microsoft 

Excel versión 2110. Con el software estadístico CIETmap, realizamos el análisis bivariado y 

multivariado con el procedimiento de Mantel-Haenszel para identificar los factores asociados a la 

seroprevalencia, incluye la estimación Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza de 95% con el 

método de Cornfield. La modificación de efecto se evaluó con la prueba χ2 de heterogeneidad de 

Woolf. 

 

Avances 

Datos demográficos de la población de estudio 

Entre los 503 participantes el promedio de edad fue de 30.7 años (DE=8.8 rango 18-60, n=503), el 

81% (407/503) fue hombre. El 92% residía en la región Centro de Guerrero. En relación con el estado 

civil, el 43.1% (217/503) manifestó ser soltero mientras que el 36.4% (183/503) eran casados, el 

17.7% (89/503) en unión libre, 2.6% (13/503) divorciado o separado y el 0.2% (1/503) era viudo. La 

distribución de ocupación de los donadores de sangre se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Distribución de ocupación de donadores de sangre del Banco de Sangre Regional Zona 

Centro. 

 

El 0.4% (2/503) no tenía estudios, 10.7% (54/503) primaria, 22.5% (113/503) secundaria, 29.0% 

(146/503) preparatoria, 29.0% (174/503) universitaria y 2.8% (14/503) posgrado.  

Datos clínicos 

El promedio del índice de masa corporal entre los participantes fue 27.7 ± 4.15. La mediana de los 

parámetros hematológicos: leucocitos 6700/µL, plaquetas 240 000/µL, hemoglobina 15.5 g/dL, 

hematocrito 45%. Grupo sanguíneo el 75.7% (381/503) fue O+, 0.4% (2/503) O-, 17.5% (88/503) 

A+, 5.4% (27/503) B+, 0.8% (4/503) AB+,0.2% (1/503) AB-.  

Medidas de protección personal de los donadores de sangre durante el confinamiento 

El 72.5% (319/440) refirieron mantener sana distancia siempre, 22.0% (97/440) casi siempre, 5.5% 

(24/440) algunas veces, 0% (0/440) nunca. Utilizaron cubrebocas el 87.2% (381/437) siempre, 7.8% 

(34/437) casi siempre, 4.8% (21/437) algunas veces, 0.2% (1/437) nunca. La frecuencia de lavado de 

manos al día 21.4% dijo hacerlo ≤4 veces (88/412), 48.1% (198/412) 5-9 veces, 20.1% (83/412) 10-

14 veces y 10.4% (43/412) 15≥. 

Actividades realizadas durante el confinamiento 

El 34.6% (151/437) mencionó trabajar fuera de casa siempre, 19.5% (85/437) casi siempre, 34.3% 

(150/437), 11.7% (51/437) nunca. El 24.0% (105/437) dijo utilizar el transporte público siempre, 

11.4% (50/437) casi siempre, 43.5% (190/437) algunas veces, 21.1% (92/437) nunca. Viajaron a otros 

lugares siempre el 3.7% (16/438), 3.2% (14/438) casi siempre, 54.6% algunas veces, 38.6% (169/438) 

nunca. 

El 63% (273/433) de la población de estudio mencionaron llevar a cabo actividades en espacios 

abiertos, 37% dijeron no haber realizado alguna actividad. El 52.2% (221/423) dijo realizar 

actividades en espacios cerrados, mientras el 28.7% (202/423) mencionó no hacerlo. 

El 82.2% (328/399) comentó no haber tenido ningún familiar positivo o sospechoso a COVID-19, 

10.3% (41/399) uno, 3.5% (14/399) dos, 2.0% (8/399) tres, 0.5% (2/399) cuatro,1.3% (5/399) cinco 

y 0.3% (1/399) siete que padecieron esta enfermedad.  

Ocurrencia de anticuerpos 
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La ocurrencia general de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en suero de los donantes de sangre fue 

28.2% (142/503). De los 142 casos positivos, 83.8% (119/407) fueron hombres. La seropositividad 

en las mujeres fue 24% (23/96) y en los hombres 29.2% (119/407) p=0.364. La distribución de 

seropositividad según la edad fue de 18-29 años 27.1% (71/262), 30-41 años 26.4% (47/178) y 42-65 

años 38.0% (24/63) p= 0.175.  

El análisis bivariado mostró los factores asociados a la presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-

2 fueron: vivir en pareja (OR1.5; IC95% 1.04-2.41), tener trabajo remunerado (OR1.6; IC95% 1.02-

3.03), lavado de manos ≤6 veces al día (OR1.5; IC95% 1.01-2.55) y solicitud de productos o comida 

a domicilio (OR1.8; IC95% 1.17-2.85). 

 

Conclusiones 

Nuestros hallazgos revelaron una alta ocurrencia de seropositividad en los donantes. La presencia de 

anticuerpos es un indicador de infección pasada entre los participantes quienes declararon no haber 

padecido COVID-19. El análisis bivariado mostró asociación entre poseer anticuerpos y el hecho de 

vivir en pareja, tener un trabajo remunerado, lavado de manos ≤6 veces al día y solicitud de productos 

o comida a domicilio asociados a poseer anticuerpos anti-SARS-CoV-2. 
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Resumen 

Los mosquitos del género Aedes, son vectores de arbovirus entre los que están dengue, fiebre 

amarilla, chikungunya y zika. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud Ae. aegypti tiene 

preferencia por asentamientos humanos en áreas urbanas y rurales, debido a que se reproduce en 

recipientes artificiales dentro o fuera de los hogares. El vector Ae. albopictus se reproduce 

principalmente en recipiente naturales en áreas periurbanas y rurales. Se han identificado diversos 

factores asociados a la presencia de formas inmaduras de Aedes. La presente investigación tiene como 

objetivo identificar los factores asociados a la presencia de formas inmaduras de Aedes aegypti y 

Aedes albopictus en áreas urbanas y periurbanas en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México. 

 

Palabras claves: Aedes aegypti, Aedes albopictus, factores asociados, formas inmaduras, vector. 

 

Introducción 

Las especies Ae. aegypti y Ae. albopictus son relevantes por su asociación con enfermedades 

emergentes y remergente para la salud pública; en los últimos 40 años se han expandido rápidamente 

en el mundo (Bonizzoni, Gasperi, Chen y James, 2013). La irregularidad de suministro de agua obliga 

a las personas a su almacenamiento en diferentes recipientes, principalmente abiertos. Esto crea un 

entorno favorable para la reproducción de la fase acuática del vector (Gubler, 1989). La mayoría de 

los recipientes pueden convertirse en criaderos (Farrar et al., 2007), y su contribución a la densidad 

larvaria y pupal puede variar según la temporada (Villegas et al.,2011). Se han identificado diversos 

factores asociados a infestación por formas inmaduras de Aedes (Morales et al., 2017). A nivel de 

hogar aspectos relacionados con el recipiente como el número ( Wat’senga et al., 2021), ubicación 

del recipiente en el exterior (Paul et al., 2018), superficie de apertura (Flaiban, Pérez, Barbero y 

Burroni 2010), tiempo de uso (Phuanukoonnon, Mueller y Bryan, 2005; Saleh et al., 2010), tipo de 

recipiente, almacenamiento de agua (Flaiban et al 2010; Kahamba et al., 2020), utilidad utilizados 

para quehaceres doméstico y jardinería (Paul et al., 2018), estado (Paul et al., 2018; Overgaard et al., 

2017), frecuencia de lavado (Hiscox et al., 2013),  no tapados (Paul et al., 2018; Salh et al., 2020), 

presencia de neumáticos (Paul et al., 2018) y uso de producto antimosquitos (Morales et al, 2017).  

Existe la necesidad de conocer los factores asociados a la presencia de la fase acuática de Aedes a 

nivel local. Esta investigación tiene como finalidad aportar conocimiento epidemiológico del vector 

transmisor de las enfermedades del dengue, zika, chikungunya y disminuir la transmisión de estas. 

La evidencia generada podría contribuir para el mejoramiento de los programas de prevención y 

control de dengue. El objetivo del presente estudio es identificar los factores asociados a la presencia 

de formas inmaduras de Aedes aegypti y Aedes albopictus en áreas urbanas y periurbanas en 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México.  
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Metodología 

Se realizará un estudio transversal en el área urbana y suburbana de la ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero. Se aplicará una encuesta para recabar información de los hogares sobre variables 

sociodemográficas como edad, sexo del informante, escolaridad y empleo del jefe de la familia. 

Además, se hará revisión entomológica para documentar las características de recipientes como 

número, ubicación, superficie de apertura, tiempo de uso, tipo, almacenamiento de agua, estado, 

frecuencia de lavado de las paredes y presencia de tapa.  Se recolectará la totalidad de las larvas y 

pupas, las cuales serán transportadas al laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias 

Químico Biológicas, para su identificación y cuantificación.  

 

Análisis estadístico 

Con el software estadístico CIETmap se harán frecuencias simples y estimarán los índices 

entomológicos: casa, recipiente y Breteau. Se realizará análisis bivariado y multivariado con el 

procedimiento Manel-Haenszel para identificar los factores asociados a la presencia de criaderos de 

mosquitos en los hogares, incluye la estimación Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza de 95% 

con el método de Cornfield. Con la prueba X2 de heterogeneidad de Woolf se evaluará la modificación 

de efecto. 
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Resumen 

Las parasitosis intestinales son un problema de salud pública por la elevada prevalencia y amplia 

distribución mundial. La epidemiología de estas parasitosis depende de la biología del parásito y 

factores de riesgo incluye aspectos personales e higiénicos, socioeconómicos y relacionados al hogar. 

Se transmiten por vía fecal-oral. Las manifestaciones clínicas más comunes son diarrea, dolor 

abdominal y mala absorción. Este estudio tiene como objetivo conocer la prevalencia de las 

parasitosis intestinales y los factores asociados en los escolares de las zonas marginadas de la Costa 

Chica del Estado de Guerrero. Se realizará un estudio transversal en escolares de educación básica de 

la región Costa Chica, Guerrero. Se incluirán niños de 6 a 12 años de edad. Previo consentimiento 

informado se aplicará una encuesta a los padres y/o tutores para la obtención de información sobre 

variables de nivel de hogar e individual. Se solicitará muestras de heces y procesarán con las técnicas 

de Faust modificado, cultivo en medio de Barret y tinción de Kinyoun.  

 

Palabras clave: parasitosis intestinal, factores asociados, escolares, parásitos. 

Introducción 

Las parasitosis intestinales tienen amplia distribución mundial y representan un problema de salud 

pública. Estas son transmitidas por vía fecal-oral, suelo contaminado con materia fecal, contacto 

persona a persona y mediante la ingesta de agua o alimentos contaminado (OPS, 2011). Las 

manifestaciones clínicas, varían según el tipo de parasito, tiempo de la infección y carga parasitaria. 

Las más comunes son diarrea, dolor abdominal y mala absorción (Hernández-Torres, et al. 2018). 

Afectan principalmente a países con menor desarrollo socioeconómico, zonas rurales, marginalizados 

y regiones tropicales y subtropicales (OPS, 2011). Son más frecuentes en América Latina, Asia, 

África subsahariana y el Caribe. Se estima que una de cada tres personas tiene infección por 

geohelmintos. Aproximadamente 46 millones de niños entre 1 y 14 años están en riesgo de infectarse. 

De los cuales 33,3 millones son escolares de 5 a 14 años (OPS, 2021). La prevalencia de parasitosis 

en escolares depende del área y edad. En Perú, Rodríguez et al. (2011), en escolares de 5-12 años fue 

de 81.8%. En México, un trabajo en niños urbanos, suburbanos y rurales entre 6 a 14 años, mostro 

prevalencias de 22.4%, 44.9% y 27.3%, respectivamente. La prevalencia de protozoarios fue mayor 

con respecto para helmintos (Quihui-Cota, et al. 2014). En Guerrero, Rodríguez et al. en el año 2008, 

reportó en escolares y preescolares una prevalencia general de 38% entre tres localidades estudiadas, 

Petaquillas (36%), Chilpancingo (38%) y Tixtla (39%).  

La epidemiología de las parasitosis intestinales no depende sólo de la biología del parásito, sino 

también de factores personales como la edad, sexo y conocimiento sobre el propósito del lavado de 

manos (Sisay y Lemma, 2019). Los socioeconómicos como la escolaridad de la madre, área de 

residencia, ingreso económico, número de integrantes por vivienda y material de los techos y paredes 

(Solano-Baquero, et al. 2018). En los aspectos del hogar están comer frutas y verduras sin lavar, 

fuente de agua para consumo y disposición de excretas (Solano-Baquero, et al. 2018). También los 

relacionados con higiene personal como el lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, 

tener las uñas sucias y sin recortar, comerse las uñas y uso de calzado (Domínguez-León, et al. 2008). 

mailto:15190204@uagro.mx
mailto:lmorales@uagro.mx
mailto:enava@ciet.org
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Este estudio tiene como objetivo conocer la prevalencia de las parasitosis intestinales y los factores 

asociados en los escolares de las zonas marginadas de la Costa Chica del Estado de Guerrero. 

 

Metodología 

Se realizará un estudio transversal escolares de educación básica en la región Costa Chica, Guerrero. 

El tipo de muestreo será por conglomerado, teniendo de universo seis municipios que presentan alto 

grado de marginación; Ayutla de los Libres, Cuautepec, San Luis Acatlán, Igualapa, 

Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca (CONAPO, 2020). El tamaño de la muestra se estimará con el 

programa Epiinfo. Se incluirán niños de educación básica de las localidades seleccionadas, que tengan 

una edad de 6 a 12 años y que el padre o tutor de su consentimiento. Se eliminarán las encuestas de 

los niños que no proporcionen la muestra de heces y aquellas con más de 10% de datos faltantes. 

Previo consentimiento informado se aplicará una encuesta para recabar la información sobre variables 

personales como edad, sexo, lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, tener las uñas 

sucias y sin recortar, comerse las uñas y uso de calzado. Así como las relacionadas con el hogar como 

la escolaridad de la madre, área de residencia, nivel socioeconómico, número de integrantes por 

vivienda, material de la vivienda, consumo de frutas y verduras sin desinfectar, fuente y tratamiento 

del agua para consumo y disposición de excretas. El cuestionario se diseñará de forma electrónica 

con la aplicación Open Data Kit (ODK Collect, por sus siglas en inglés) para sistemas operativos 

Android. Se creará un archivo de Excel que incluirá las preguntas, códigos de respuestas, variables, 

programación de saltos y establecimiento de rangos.  

También se solicitará una muestra de heces a cada niño o niña.  Se recomendará que sea del tamaño 

de una nuez (5 a 10 g). La cual será depositada en un frasco de plástico, desechable, de boca ancha, 

tapa hermética y etiquetado con los datos del niño/a. Las muestras, se fijarán con formol al 10% y 

serán transportadas al Laboratorio de Parasitología. Para el procesamiento se emplearán tres técnicas 

coproparasitoscópicas (CPS): Faust modificada propuesta por el CLSI (Clinical and Laboratoriy 

Standars Institute [Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio]) para la concentración e 

identificación de parásitos intestinales leyendo película y sedimento (NCCLS, 1993), cultivo en 

medio de Barret como técnica confirmatoria en el diagnóstico de Blastocystis spp (Barret, 1921) y la 

tinción de Kinyoun para confirmar muestras sospechosas de coccidias intestinales (CLSI, 2005).  

El análisis estadístico se realizará con el programa CIETmap para estimar frecuencias simples. 

También se realizará análisis bivariado y multivariado con el procedimiento de Mantel-Haenszel, 

ajustado por clúster según la propuesta de Lamothe, para identificar los factores asociados a 

parasitosis intestinales, incluye la estimación Odds Ratio (OR) e intervalos de confianza de 95% con 

el método de Cornfield. Se evaluará la modificación de efecto con la prueba de heterogeneidad de 

Woolf. 

El protocolo será sometido para su evaluación por el Comité de Ética del Centro de Investigación de 

Enfermedades Tropicales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cada niño y padre de familia 

recibirá una explicación de los objetivos del estudio. Se solicitará el consentimiento informado verbal 

para la realización de la encuesta y toma de muestra. Se informará que la participación será voluntaria 

y tendrá derecho a no contestar alguna pregunta o parar la encuesta cuando lo deseen. Una vez 

concluido el estudio se realizará una segunda visita para compartir los resultados. 
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Resumen 

La valoración del estado de nutrición, es fundamental en diversas enfermados, ya que este influye en 

el progreso y los tratamientos médicos que son indicados, en los pacientes se debe evaluar el estado 

nutricional al momento del diagnóstico y durante el tratamiento, ya que está documento que si el 

estado de nutrición es deficiente se asocia con peores desenlaces, por tal razón este trabajo tiene como 

finalidad conocer el estado de nutrición y nivel de actividad física para contribuir a la mejora de la 

atención de la población infantil usuaria del Hospital estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán 

Ortega” del Estado de Guerrero.  

Palabras clave: Nutrición, Oncología, Niños 

 

Introducción. 

Catalán, et al. (2010) mencionan que el estado de nutrición influye en la evolución clínica de los niños 

con cáncer, la mala nutrición tiene implicaciones en el tratamiento, reduce la efectividad de la 

quimioterapia y radioterapia, y aumenta el riesgo de complicaciones.1 Debido a las terapias médicas 

los pacientes disminuyen su actividad física lo que les ocasiona pérdida de masa muscular. Zapolska, 

et al. (2018) señalan que el desbalance del estado de nutrición y actividad física conlleva a la 

reducción de la calidad de la vida de los niños con cáncer.2  

Objetivo.  

Contribuir a la mejora de la atención de la población infantil usuaria del Hospital Estatal de 

Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” del estado de Guerrero.  

Metodología.  

Estudio de serie de casos de niños con diagnóstico oncológico del Instituto Estatal de Cancerología. 

Se evaluó el estado de nutrición con puntaje z de los indicadores antropométricos índice de masa 

corporal (IMC), peso para la talla (P/T) y talla para la edad (T/E) de acuerdo a la NOM-008-SSA2-

1993 Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. Criterios y 

procedimientos para la prestación del servicio. 3 El nivel de actividad física se evaluó mediante el 

Physical Activity Questionnaire. El análisis estadístico empleado fue t para muestras independientes 

para variables cuantitativas y análisis de Chi2 para comparar las proporciones.  

Resultados.  

Hasta el momento se han incluido 83 niños. Se pretende incrementar el tamaño del estudio. Los 

resultados preliminares son edad promedio de 10.5±3.8 años, el 49.4% hombres y el 50.6 mujeres, de 

los cuales el 65.1% correspondieron a leucemias y el 34.9% a tumores sólidos, el 66.3% eran 

pacientes ambulatorios y el 33.7% se encontraban en hospitalización.  
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Al evaluar el estado de nutrición a través del puntaje z para score de los indicadores índice de masa 

corporal para la edad se observó, que el 47% tenían un estado de nutrición normal, el 12% tenían 

desnutrición aguda leve, el 2.4% tenían desnutrición aguda moderada, el 7.2% tenían desnutrición 

aguda grave, sin embargo, el 27.7% tenía sobrepeso y el 3.6% obesidad. Con respecto a la actividad 

física, el promedio del puntaje fue de 1.5±0.6, al evaluar el nivel de actividad física de manera general 

se encontró, que el 86.7% de los niños tienen un nivel bajo, el 13.3% tienen un nivel moderado y no 

se reportó nivel de actividad física alto.  

Se realizó un análisis comparando el estado de nutrición y actividad física por estrato de tumor 

(leucemias vs tumor sólido), de acuerdo a edad no se encontró diferencia significativa (9.98±3.79 vs 

11.65±3.80, p= 0.059). Cuando se analizó el estado de nutrición a través del puntaje z score de los 

indicadores índice de masa corporal para la edad con el tipo de tumor, se observó, que el 48.3% de 

los tumores sólidos tuvieron un estado de nutrición normal, el 31% tuvo exceso de peso y el 20.7% 

desnutrición; cuando se analizó el nivel de actividad física, se observó, que 96.6% tuvo un nivel bajo 

y sólo el 3.4% tuvo un nivel moderado, no se encontró diferencias entre las variables (p=0.054).  

En relación a los pacientes que presentaron leucemias al analizar el estado de nutrición a través del 

puntaje z score de los indicadores índice de masa corporal para la edad, se observó, que el 46.3% tuvo 

un estado normal, el 31.5% exceso de peso y el 22.2% desnutrición. Analizando el puntaje z score de 

los indicadores índice de masa corporal, encontramos, que no hay diferencias entre los pacientes con 

leucemia y los que tienen tumor sólido (0.02±1.5 vs -0.003±1.61, p=0.931). En relación al nivel de 

actividad física, las leucemias presentaron el 81.5% nivel bajo y sólo el 18.5% nivel moderado. Al 

evaluar el puntaje de actividad física, encontramos, que no hay diferencias entre los pacientes con 

leucemia y tumores sólidos (1.64±0.69 vs 1.38±0.48, p=0.088).  

También se realizó un análisis comparando el estado de nutrición y actividad física por tipo de 

paciente (hospitalizado vs ambulatorio) en donde no se encontró diferencia significativa cuando se 

comparó la edad de los pacientes (11.32±3.75 vs 10.18±3.88, p=0.205).  

Al analizar el estado de nutrición a través del puntaje z score de los indicadores índice de masa 

corporal para la edad encontramos, que los niños que estaban hospitalizados, el 50% tuvo un estado 

normal, el 32.1% exceso de peso y el 17.9% desnutrición, con respecto a los pacientes ambulatorios, 

el 45.5% tuvo un estado normal, el 30.9% exceso de peso y el 23.6% desnutrición, no encontrándose 

diferencias entre las variables (p=0.828).  

Al analizar el z score de los indicadores índice de masa corporal para la edad no se observaron 

diferencias significativas entre los pacientes que estuvieron hospitalizados y los pacientes 

ambulatorios (0.06±1.64 vs -0.006±1.54, p=0.849).  

Al evaluar el nivel de actividad física se observó que los niños hospitalizados tuvieron el 89.3% nivel 

bajo y sólo el 10.7% nivel moderado, con respecto a los ambulatorios, el 85.5% nivel bajo y sólo el 

14.5% un nivel moderado. Así mismo no se encontraron diferencias entre las variables (p=0.626). En 

relación al puntaje de actividad física no se observó diferencias significativas entre los pacientes que 

estaban hospitalizados y los pacientes ambulatorios (1.48±0.63 vs 1.58±0.64, p=0.526) 

Conclusión.  

Los hallazgos preliminares indican que, sólo el 47% de los niños tuvo un estado de nutrición normal 

y el 53% de la población, tiene malanutrición, ya sea algún grado de desnutrición, sobrepeso u 

obesidad. El 86.7% de los niños tienen un nivel de actividad física bajo, el 13.3% tienen un nivel 

moderado y no se reportó nivel de actividad física alto.  

Referencias Bibliográficas:  
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PROTOCOLO “TIEMPOS DE PANDEMIA EXPERIENCIAS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

GRAVE SARS-COV-2.” 
 

Villa, N. 

Especialidad de Enfermeria en Cuidados Intensivos. Facultad de Enfermeria N°2, Mexico 

lizbeths123gmail.com 

Resumen. 

La causa de la COVID-19 es un coronavirus de reciente aparición, denominado SRAS- CoV-2, que 

se identificó por vez primera en Wuhan (China) en diciembre de 2019. ¿Estos virus presentaron una 

tasa de letalidad alta, ante esta situación el personal de enfermería fue quien enfrento la pandemia 

desde primera línea pero que significo esto? ¿Cuáles son las consecuencias para el personal de salud? 

Que aspectos y emociones implica atender paciente con SRAS-CoV-2, lo cual nos lleva a realizar el 

siguiente protocolo. Justificación La contingencia sanitaria por sars covid 19 ha traído muchas 

repercusiones para el personal de enfermería, desde una inestabilidad en su salud mental 

principalmente por la separación de sus seres queridos y sus actividades cotidianas, el aislamiento 

social, la experimentación de emociones como ansiedad, estrés, depresión. Objetivo Determinar las 

consecuencias en la salud mental del personal de enfermería a través de sus experiencias en la 

atención de infección respiratoria aguda grave SARS-COVID-19 durante la pandemia. Metodología 

Se planea realizar una investigación cualitativa obteniendo datos con entrevistas al personal de salud, 

donde se puedan identificar cuáles son las principales emociones que enfrento el personal de salud al 

estar en primera línea contra el SARS-COVID-19. 

Palabras clave: Enfermería, SARS Covid19, experiencias.  

 

Introducción 

La causa de la COVID-19 es un coronavirus de reciente aparición, denominado SRAS- CoV-2, que 

se identificó por vez primera en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Su secuenciación genética 

indica que se trata de un betacoronavirus estrechamente relacionado con el causante del síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Por definición, un caso sintomático de COVID-19 es el que 

presenta signos y síntomas que sugieren la presencia de COVID-19. (Organización Mundial de la 

Salud, 2020) 

13,5 millones de casos de COVID  19 y más de 469.000 muertes reportadas en las Américas, 

incluyendo 4.000 fallecimientos al día, la escala de esta pandemia no tiene precedentes, y ningún otro 

grupo lo ha sentido más agudamente que los componen nuestra fuerza laboral de salud. Etienne señaló 

que "en Estados Unidos y México, que tienen algunas de las cifras de casos más altas del mundo, los 

trabajadores de la salud representan uno de cada siete casos" y estos dos países representan casi el 

85% de todas las muertes por COVID entre los trabajadores de la salud en la región. (OMS, 2019) 

Los coronavirus que afectan al ser humano van desde el resfriado común con patrón estacional en 

invierno hasta otros más graves como los producidos por el virus del Síndrome Respiratorio Agudo 

Grave (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV). ¿Estos virus 

presentaron una tasa de letalidad alta, ante esta situación el personal de enfermería fue quien enfrento 

la pandemia desde primera línea pero que significo esto? ¿Cuáles son las consecuencias para el 

personal de salud? Que aspectos y emociones implica atender paciente con SRAS-CoV-2, lo cual nos 

lleva a realizar el siguiente protocolo. 
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Justificación 

El 2020, año de la pandemia, ha puesto al mundo frente a lo que las enfermeras han enfrentado desde 

antes de Nightingale y más allá. Es decir: enfrentar el profundo sufrimiento de la humanidad, la 

tristeza, la enfermedad, la desesperación, el dolor, la pérdida, el duelo, la agonía, la muerte; y el miedo 

y amenazas asociadas a estas; incluyendo los significados individuales y diversos de cada cultura y 

las respuestas a la vida / la muerte y todo en medio de ambos. 

Aquí es donde la enfermería interviene y reside, de forma consciente, con intencionalidad y 

atendiendo todos los aspectos del cuidado hacia la humanidad, la familia, y la comunidad. La 

contingencia sanitaria por Sars Covid 19 ha traído muchas repercusiones para el personal de 

enfermería, desde una inestabilidad en su salud mental principalmente por la separación de sus seres 

queridos y sus actividades cotidianas, el aislamiento social, la experimentación de emociones como 

ansiedad, estrés, depresión. el miedo ante la exposición directa a la enfermedad y el temor a contraer 

la infección mientras prestan el servicio, a las difíciles decisiones que se enfrentan relacionados con 

la asignación de recursos escasos a pacientes igualmente necesitados y la atención para los pacientes 

gravemente enfermos con recursos limitados o inadecuados. Evidenciar la muerte masiva de pacientes 

y de personal sanitario, estar en entornos sobrecargados de estrés, con escasez de personal, jornadas 

largas, Cuando nos enfrentamos a lo desconocido se manifiesta el miedo, la incertidumbre y el estrés; 

sin embargo, son respuestas normales ante amenazas percibidas o reales. No obstante, durante la 

pandemia estos factores estresantes, sumados a la aplicación de nuevos protocolos, uso de equipo de 

protección personal (epp), atención a pacientes críticos, ansiedad  y temor vinculado  con adquirir o  

propagar la enfermedad, pueden conducir al desgaste laboral, a la fatiga e incluso a suscitar o agravar 

trastornos mentales como insomnio, trastorno por estrés postraumático, depresión e inclusive a la 

adopción de conductas nocivas a la salud, que repercuten en la vida laboral y cotidiana (Rodríguez, 

2020). Debido a la importancia del problema de Salud Pública antes referido, es necesario realizar 

una investigación que establezca los principales problemas del personal de salud ante la atención 

médica de los pacientes por Infección Respiratoria Aguda Grave por COVID-19, este va dirigido a 

los profesionales de la salud para fortalecer la atención clínica en primera línea. Es necesario 

considera lo anterior para fortalecer y orienten las acciones para prevenir o eliminar riesgos y daños 

a la salud emocional del personal de salud. 

 

Planteamiento del problema 

Estudios internacionales, como en Wuhan se describió que el 50.4% de los profesionales de salud de 

primera línea reportaron síntomas de depresión, ansiedad, insomnio y de distrés emocional, 

mostrando que todo el personal de salud, experimenta una mayor susceptibilidad con lo que refiere a 

su estado mental. 

El personal de enfermería al mantener un contacto directo y exposición prolongada al cuidado de los 

pacientes puede experimentar una sobrecarga asistencial, en la situación actual, pueden ser los más 

afectados e incluso padecer niveles severos de estrés, ansiedad y depresión, así como fatiga crónica 

y trastorno de estrés postraumático posterior. Según una reciente revisión sistemática española, 

informan que durante estos últimos meses hasta el 45% de los   enfermeros presentaron “niveles 

medio altos de ansiedad, depresión y preocupación e insomnio”. (Virto, 2020) 

El personal de salud, en quienes se ha visto después de un brote la aparición de trastornos mentales, 

en especial TEPT hasta en un 20 %, trastornos depresivos o desarrollo de reacciones de ajuste con 

niveles aumentados de ansiedad. Esto se debe principalmente al aislamiento social, a la separación 

de los seres queridos impuesta en algunas ocasiones por el compromiso laboral; a la exposición 

directa a la enfermedad y el miedo a contraer la infección mientras prestan el servicio, a los dilemas 
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éticos que enfrentan relacionados con la asignación de recursos escasos a pacientes igualmente 

necesitados y la atención para los pacientes gravemente enfermos con recursos limitados o 

inadecuados. ¿Cómo equilibrar sus propias necesidades de salud física y mental con las de los 

pacientes?, ¿cómo alinear su deseo y deber con los pacientes con los de sus familiares y amigos. 

Evidenciar la muerte masiva de pacientes y de personal sanitario, estar en entornos sobrecargados de 

estrés, con escasez de personal. (Ramírez, 2020) 

Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuáles son las consecuencias en la salud mental del personal de enfermería en sus experiencias en 

la atención de infección respiratoria aguda grave SARS-COVID-19 durante la pandemia?  

Objetivos 

Determinar las consecuencias en la salud mental del personal de enfermería a través de sus 

experiencias en la atención de infección respiratoria aguda grave SARS-COVID-19 durante la 

pandemia. 

2.1. Objetivos específicos 

• Identificar cuáles son los principales problemas de salud mental en el personal de enfermería. 

• Determinar las experiencias que dejo el Sars Covid en el personal de enfermería 

• Establecer estrategias psicológicas que ayuden al personal de enfermería. 

Metodología 

Tipo de estudio 

Estudio descriptivo de corte transversal. 

Obtención de muestra 

La muestra estará formada por 200 enfermeras que participaron durante la pandemia por sar covid 

desde el 2020 hasta la fecha. Los participantes serán informados acerca de la voluntariedad y el 

anonimato de la prueba. 

Criterios de selección 

Criterio de inclusión: 

• Personal de enfermería que laboro en primera línea durante la atención de infección 

respiratoria aguda grave sars-cov-2. 

• De los turnos matutino, vespertino y jornada acumulada diurna 

• Ambos sexos 

• Firma el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

• Que no cumplan los criterios anteriores 

• Que sea personal de enfermería que no entrara en áreas de covid 

Instrumentos de medición 

Se validará un instrumento llamado experiencias del personal de enfermería en la atención de 

infección respiratoria aguda grave sars-cov-2 La encuesta constara de 30 ítems de los cuales se 

incluye datos sociodemográficos y preguntas con el objetivo de este cuestionario es profundizar en 

los efectos psicológicos que la crisis covid-19 produce en el/la profesional del ámbito sanitario. 
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Técnica de recolección de datos 

Constará de 40 preguntas. El tratamiento de los datos será confidencial y anónimo y su finalidad será 

realizar estudios científicos”. 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

-Cuestionario Sociodemográfico: con este cuestionario se recogerá información de los participantes 

con respecto a su edad, sexo, número de hijos/as, profesión (categorías anteriormente nombradas), 

número de personas con las que convive en su domicilio, tipo de contrato (categorías anteriormente 

nombradas); y si trabajaba en una unidad en la que se traten pacientes confirmados o sospechosos de 

tener covid19 (Si/No). 

¿Otra sesión enfocada a conocer como personal del ámbito sanitario actualmente como se siente?  

¿Cuáles fueron los principales problemas que enfrento dentro del área covid?, dada la situación actual 

de pandemia: “cual es   mayor miedo que enfrento, el (contagiarme - contagiar a otros)”; “Ha 

percibido algún tipo de rechazo social, alejamiento o miedo al contagio por mi condición de personal 

sanitario (nunca-muchas veces)”. 
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Resumen 

El proceso de atención de enfermería (PAE) es una herramienta metodológica, que permite otorgar 

cuidados específicos ante diferentes situaciones, priorizando los patrones en los que el paciente pueda 

encontrarse afectando y realizando intervenciones que conlleven a mejorar la salud.  

Objetivo: Evaluar un caso clínico utilizando el Proceso de Atención de Enfermería durante una 

Pancreatoduodenectomia.  

Metodología: Estudio cualitativo enfocado al PAE. Aplicado a un paciente de Cáncer de Ámpula de 

Váter programado a una cirugía de Pancreatoduodenectomia (Whipple). Por medio de la valoración 

de los 11 Patrones funcionales de M. Gordon validada por Fernández, et al (2012). Se elaboraron los 

diagnósticos de enfermería, los resultados esperados y aplicaron intervenciones.  

Resultados: 6/7 Planes de cuidado obtuvieron una puntuación diana de “Logrado”.  

Conclusión: El PAE permite brindar una práctica asistencial del personal de enfermería, brindando 

cuidados intraoperatorios, que permitan la detección y resolución de posibles complicaciones, 

garantizando la seguridad del paciente quirúrgico. 

 

Palabras Claves: Proceso de Atención de Enfermería, Transoperatorio, Pancreatoduodenectomia, 

Cáncer, Whipple. 

 

Introducción  

El cáncer se encuentra ubicada como una de las principales causas de muerte en el mundo. Durante 

el 2018 hubo 18.1 millones de casos nuevos y 9.5 de muertes por cáncer en el mundo. Se espera que 

para el año 2040 el número de casos nuevos por cáncer aumente a 29.5 millones y el número de 

muertes por cáncer sea de 16.4 millones (NIH, 2020). 

El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos que existen actualmente Durante el 2018 

en Estados Unidos se diagnosticaron tan solo 55,440 casos y 43,330 defunciones, ocupando la 4ta 

causa de mortalidad. En México, representa la decimosegunda causa de cáncer con 4,489 casos 

diagnosticados por año, representando el 4.9% de las defunciones oncológicas (Sánchez et al., 2021). 

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

entre los meses de enero y agosto del 2020 se reportaron 60,421 defunciones por tumores malignos. 

El cáncer por tumores malignos de órganos digestivos es una de las principales causas de morbilidad 

hospitalaria, siendo más afectada la población masculina con un 23% a diferencia de las mujeres con 

un 12% (INEGI,2021). 

 

Justificación 

El proceso de atención de enfermería (PAE), es una herramienta metodológica que nos permite 

brindar cuidados de calidad a las personas sanas o enfermeras, a través de una atención sistematizada, 

que permita cubrir con las necesidades individuales o grupales, reales o potenciales. El PAE se 

mailto:verk95@gmail.com
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encuentra estructurado por cinco etapas: Valoración, diagnósticos de enfermería, planeación, 

ejecución y evaluación (SSA, 2018). 

Enfermería se caracteriza por proporcionar cuidados basados en conocimientos y técnicas específicas; 

que permiten desarrollar un método de trabajo propio, es decir, el Proceso de Atención de Enfermería 

(PAE), el cual es un conjunto de procedimientos lógico, dinámico y sistemático para brindar cuidados 

sustentados en evidencias científicas. El personal de enfermería enfoca su trabajo en el cuidado del 

paciente, por lo que a través del PAE se encarga de diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar sus 

intervenciones, manteniendo así la integridad y seguridad del paciente en diferentes escenarios 

(Miranda et al., 2019). 

El personal de enfermería del área quirúrgica contribuye a formar estrategias de cuidado que facilitan 

la interacción con el paciente desde su ingreso a quirófano, como la preparación prequirúrgica 

teniendo en cuenta aspectos biopsicosociales y familiares. Durante el transoperatorio el método tiene 

que ver con la asistencia del paciente, del equipo quirúrgico y del anestesiólogo durante el tiempo 

que dure el acto quirúrgico; y en el postoperatorio, se orientan hacia la observación de las reacciones 

del paciente que dependen, por un lado, del procedimiento quirúrgico y del procedimiento anestésico, 

y por otro, de la individualidad de cada paciente (Salazar, M., 2012). 

Dentro del quirófano, en algunas ocasiones, la atención al paciente es impersonal y los problemas 

individuales suelen ser ignorados. El personal de enfermería de quirófano debe de ser un personal 

completo que vea por el cuidado total del paciente y no integrarse exclusivamente a lo técnico, ser 

capaz de brindar una atención de calidad que pueda aliviar o disminuir los patrones que contribuyan 

a alterar el estado de bienestar del paciente (Heluy, C., Et al., 2004) 

 

Objetivo general  

Evaluar un caso clínico utilizando el Proceso de Atención de Enfermería basado en la Teoría de 

Marjory Gordon durante una Pancreatoduodenectomia en el Instituto Nacional de Cancerología en la 

Ciudad de México. 

 

Objetivos específicos 

Implementar acciones de enfermería que permitan llevar a cabo una adecuada intervención durante 

la cirugía 

Realizar una evaluación óptima para identificar y mejorar los factores que contribuyan a una cirugía 

segura. 

 

Metodología 

Se valoro por medio de los Patrones funcionales de Marjory Gordon a un paciente masculino de 61 

años, con diagnóstico de Cáncer de Ámpula de Váter, realizando una entrevista de forma directa e 

indirecta, mediante la recopilación de datos por medio del expediente electrónico, a través de la 

observación y entrevista, siendo esta realizada desde el momento que ingreso el paciente a la sala de 

quirófano en el cual se fueron determinando los patrones en los que se  encontraba afectado el 

paciente, posteriormente se  formularon los diagnósticos de enfermería de acuerdo a la taxonomía 

NANDA; ya priorizados los diagnósticos se realizaron los planes de cuidados individualizados de 

acuerdo con la taxonomía NOC , NIC Y a través de intervenciones de las Guías de Práctica Clínica 

(GPC), ya ejecutadas las intervenciones, se realizó una comparativa de los resultados obteniendo así 

una evaluación por medio de la puntuación Diana.  

 

Instrumento de valoración  

Se utilizo como instrumento la Guía de Valoración de enfermería según Patrones funcionales de 

Marjory Gordon. La guía se encuentra dividida en cuatro secciones: 

i. Historia de enfermería  
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ii. Examen físico  

iii. Resultados de laboratorio y gabinete  

iv. Documentación 

Los apartados de datos objetivos y subjetivos se marcan con una X 

 

Criterios de inclusión 

Paciente de Cáncer de Ámpula de Váter, programado a Pancreatoduodenectomia en el Instituto 

Nacional de Cancerología en la sala 7.  

 

Resultados 

Los planes de cuidados elaborados fueron aplicados a un paciente masculino de 61 años con 

diagnóstico de Cáncer de Ámpula de Váter, programado para una Pancreatoduodenectomia durante 

el transoperatorio. Se realizaron 5 diagnósticos de enfermería; Deterioro de la integridad tisular R/c 

Régimen terapéutico, procedimiento quirúrgico M/p Lesión tisular, Riesgo de hipotermia 

perioperatoria R/c Anestesia combinada, procedimiento quirúrgico, Conocimientos deficientes R/c 

Información insuficiente M/p Conocimientos Insuficientes y Riesgo de lesión postural perioperatorio 

R/c Debilidad muscular, en el cual se derivaron 7 planes de cuidados en los que 6  obtuvieron una 

puntuación diana de “Logrado”, demostrando que las acciones realizadas, favorecieron durante el 

procedimiento, manteniendo la seguridad del paciente, durante el procedimiento quirúrgico.  

Se priorizaron los siguientes diagnósticos. 

 

NANDA NOC NIC/GPC PUNTUACIÓN 

DIANA 

Dominio:11 

Seguridad protección  

Clase: 01 Infección 

Riesgo de infección 

r/c Procedimiento 

quirúrgico 

Dominio: Salud 

fisiológica 

Clase: Integridad 

tisular 

Control del riesgo 

Campo: 02 fisiológico 

complejo 

Clase: Cuidados 

perioperatorios 

6545 Control de infecciones 

intraoperatorios 

 

 

LOGRADO: 

16-20 

 

Dominio:11 

Seguridad protección  

Clase: 01 Infección 

Riesgo de infección 

r/c Procedimiento 

quirúrgico 

Dominio: Salud 

fisiológica 

Clase: Integridad 

tisular 

Control del riesgo 

Campo: 02 fisiológico 

complejo 

Clase: Cuidados 

perioperatorios 

2910 Manejo de la 

instrumentación quirúrgica  

 

LOGRADO: 

16-20 

 

Dominio:11 

Seguridad protección  

Clase: 01 Infección 

Riesgo de infección 

r/c Procedimiento 

invasivo 

Dominio:04 

Conocimiento y 

conducta de salud. 

Clase: Control del 

riesgo y seguridad 

Campo 01 Fisiologico básico  

Clase B Control de la 

eliminación  

Cuidados del catéter urinario 

 

LOGRADO: 

16-20 
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Riesgo de hipotermia 

perioperatoria r/c 

Anestesia combinada, 

procedimiento 

quirúrgico  

Dominio:04 

Conocimiento y 

conducta de salud. 

Clase: Control del 

riesgo y seguridad 

Control del riesgo: 

Hipotermia 

Campo: 02 fisiológico 

complejo 

CLASE: Cuidados 

perioperatorios. 

3902 Regulación de la 

temperatura: Perioperatoria 

 

LOGRADO: 

16-20 

 

 

Deterioro de la 

integridad tisular r/c 

Régimen terapéutico, 

procedimiento 

quirúrgico m/p Lesión 

tisular 

Dominio: Salud 

fisiológica 

Clase: Integridad 

tisular 

Integridad tisular: Piel 

y membranas mucosas 

GPC IMSS-676-13 

Intervenciones preventivas 

para la Intervenciones 

preventivas para la 

SEGURIDAD EN EL 

PACIENTE QUIRÚRGICO 

 

 

LOGRADO: 

11-15 

 

Conocimientos 

deficientes r/c 

información 

insuficiente m/p 

conocimientos 

insuficientes 

Dominio: 04 

Conocimiento y 

conducta de salud. 

Clase: S 

Conocimientos sobre 

salud 

Conocimiento: 

Régimen terapéutico 

Campo 02 Fisiológico  

Clase J Cuidados 

Perioperatorio  

Enseñanza prequirúrgica  

 

 

 

 

EN VÍAS DE 

LOGRARSE 6-

10 

Riesgo de lesión 

postural r/c debilidad 

muscular 

Dominio 02 Salud 

fisiológica 

Clase L Integridad 

tisular  

Integridad tisular: Piel 

y membranas mucosas  

Campo 02 Fisiológico 

Complejo  

Clase J Cuidados 

perioperatorios 

Integridad tisular: Piel y 

membranas mucosas 

 

LOGRADO 11-

15 

 

Conclusión: La elaboración de un Plan de Cuidados durante el transoperatorio, nos permite que la 

practica asistencial del personal de enfermería de quirófano se encuentre unificada. El uso de la 

nomenclatura NANDA, NIC Y NOC en los cuidados intraoperatorios, contribuye a una asistencia 

integral, a un mayor conocimiento de la intervención quirúrgica, a la detección y resolución de 

posibles complicaciones con el fin de garantizar la seguridad del paciente. Del mismo modo favorece 

a una atención de calidad basada en evidencia y visualiza la función de enfermería dentro del 

quirófano. Durante el proceso quirúrgico, los cuidados de enfermería presentan una gran importancia 

en la disminución de riesgos, el disminuir estos riesgos, permite lograr el bienestar y una recuperación 

adecuada hacia el paciente. 
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Resumen 

Introducción. El proceso de atención de enfermería (PAE) consiste en la aplicación del método 

científico en la asistencia, que permite a enfermería prestar al paciente los cuidados que necesita de 

una forma estructurada, lógica y siguiendo un determinado sistema. Con apoyo de la taxonomía 

enfermera: NANDA, NOC y NIC. Objetivo. Evaluar el proceso de cuidado enfermero en el 

postoperatorio tras la colocación de válvula ventriculoperitoneal. Metodología. Estudio de caso 

plasmado en un PAE, descriptivo transversal, realizado a un paciente postoperado basado en los 11 

patrones funcionales de Margori Gordon. Resultados: Se estructura de forma completa un proceso 

de atención de enfermería el cual contendrá planes de cuidado y diagnósticos de enfermería, 

utilizando la metodología del proceso enfermero, se valorará con dominios y clases de la NANDA, 

así mismo se establecerán resultados esperados (NOC), se realizarán intervenciones de enfermería 

(NIC), se ejecutarán y evaluarán los planes utilizando escala de Likert y su puntuación Diana. 

Conclusión. El Proceso Cuidado Enfermero es un método que le permite al personal de enfermería 

brindar cuidados humanistas, eficientes, que van dirigidos al logro de resultados esperados. Los 

cuidados que se le brindaran al recién nacido postoperado, permitieran drenar el líquido céfalo 

raquídeo (LCR) y evitando una infección en el sitio quirúrgico.  

 

Palabras Clave: Proceso de Atención de Enfermería, Cuidados, Postoperatorio, Derivación 

ventrículo-peritoneal, Liquido Céfalo Raquídeo. 

 

Introducción  

En la actualidad se han descubierto nuevos casos de problemas o malformaciones en los recién 

nacidos, esto debido al mal control prenatal, en cuando al cuidado que la madre debe tener. La 

hidrocefalia es una enfermedad que se caracteriza por existir un exceso de líquido cefalorraquídeo en 

el interior de los ventrículos cerebrales, este acúmulo de líquido aumenta la presión en el interior de 

la cavidad intracraneal y comprime el cerebro lesionándolo a veces de forma irreversible. (Mayo, 

2017).  

La hidrocefalia es un desorden pediátrico frecuente y la colocación de una derivación 

ventriculoperitoneal es la técnica quirúrgica más usada para su tratamiento. La incidencia de las 

complicaciones en pacientes pediátricos es un problema frecuente que aumenta la morbilidad y 

mortalidad. Las derivaciones del líquido cefalorraquídeo han sido durante mucho tiempo el 

tratamiento clásico de la hidrocefalia pediátrica, al poder resolver casi todas sus formas 

independientemente de la causa. (Téllez Isla, 2021) 

La derivación ventrículo-peritoneal (VP) es un procedimiento que ayuda a remover líquido en exceso 

del cerebro. Las partes de una derivación se han nombrado de acuerdo a donde se colocan en el 

cuerpo. La porción del tubo que es introducido en los ventrículos es llamado catéter ventricular. El 

catéter peritoneal es la porción del tubo que va por debajo de la piel hasta llegar al abdomen llevando 

el líquido cefalorraquídeo (LCR) a cavidad peritoneal donde es absorbido por el cuerpo. (Padilla, 

2017) 

La válvula regula la presión del flujo del LCR y evita el contraflujo del líquido espinal hacia los 

ventrículos. Las válvulas están diseñadas para funcionar a baja, mediana o alta presión. Dependiendo 
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de la naturaleza particular de la hidrocefalia del paciente, el neurocirujano seleccionará una presión 

apropiada en la válvula para acomodar a sus necesidades. (Padilla, 2017) Esta intervención tiene alto 

riesgo debido a que se realiza a un recién nacido, por lo que las complicaciones pueden existir por 

eso es necesario que el personal de enfermería realice cuidados basados en el PAE, para tener una 

pronta recuperación y evitar infecciones o algún tipo de complicación,  

Es un modelo sistemático de pensamiento crítico, el cual promueve un nivel competente de cuidados, 

representa una resolución deliberada de problemas, y engloba todas las acciones importantes que 

realizan las enfermeras, por lo cual establece la base para la toma de decisiones, permite organizar 

tanto actividades cognitivas como la entrega de cuidados de enfermería, es más que una guía para la 

planificación y documentación formal de los cuidados. Las habilidades y capacidades que enfermería 

debe poseer al usar el proceso de enfermería, se pueden dividir en 3 categorías: cognitiva 

(pensamiento, razonamiento), psicomotora (hacer) y afectiva (sentimientos, valores). (Ramirez, 

2016) 

 

Objetivo 

Evaluar el proceso de cuidado enfermero, con la aplicación de planes de cuidado, que guíen la práctica 

profesional en el en el post-operatorio, tras la colocación de válvula ventriculoperitoneal. 

 

Metodología 

Estudio de casi clínico plasmado en un Proceso de Atención de Enfermería, con un enfoque 

descriptivo transversal, dentro de los criterios de inclusión se aplica en un paciente que fue 

diagnosticado con hidrocefalia, postoperado de una colocación de dispositivo ventriculoperitoneal. 

Para la recolección de datos se utilizó la valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación 

de las 5 etapas del proceso de atención de enfermería, la utilización de los 11 patrones funcionales de 

valoración de Marjory Gordon y las taxonomías de la NANDA, NOC y NIC.  

 

Resultados 

Se trata de un masculino pediátrico de dos meses de edad, con diagnóstico de hidrocefalia procedente 

de la unidad de cuidados intensivos neonatales, que ingresa al servicio de quirófano, en una cuna 

térmica, bajo apoyo ventilatorio mecánico, para la realización de cirugía de colocación de derivación 

ventrículo-peritoneal, con un peso de 3,525 gr. Talla 49cm.  F.C. 145 LPM, Temperatura 37.4º.  

Durante el acto quirúrgico no presentó ninguna alteración, se mantuvo bajo vigilancia de parte del 

equipo de anestesiología cuando el neurocirujano realizaba alguna actividad que comprometiera la 

salud del recién nacido, al momento de estar en contacto con la duramadre, y cerca de algún órgano. 

Se continúa estableciendo diagnósticos de enfermería los cuales se presentarán de forma descriptiva, 

se evaluarán los planes de cuidado y ejecutarán las intervenciones propuestas en los planes, así mismo 

se evaluarán mediante la escala Likert que propone la taxonomía NOC. La evaluación se hace 

conforme al estado en que se encuentran las características definitorias de cada diagnóstico de 

enfermería y la respuesta humana con base al cuidado y tratamiento que se le otorga al paciente, a 

continuación, se muestra un plan que se pretende aplicar al paciente. 

 
RAZONAMIENTO DIAGNOSTICO EN EL POSTOPERATORIO 

ETIQUETA 

DIAGNOSTICA  

FACTOR RELACIONADO CARACTERISTICAS  TIPO DE 

DIANOSTICO  
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Riesgo de perfusión 

tisular cerebral ineficaz  

(00201) 

Lesión cerebral (ej. Deterioro 

cerebrovascular, enfermedad 

neurológica, traumatismo, 

tumor) 

 Riesgo  

Patrón respiratorio 

ineficaz (00032) 

Deterioro neurológico (ej. 

Traumatismo craneal, trastornos 

convulsivos) 

Patrón respiratorio 

anormal  

Real  

 

PRIORIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS EN EL POSTOPERATORIO 

Datos significativos Análisis Identificación de diagnóstico de 

enfermería 

Patrón respiratorio ineficaz. 

(00032) 

Deterioro neurológico (p.ej. 

traumatismo craneal, trastornos 

convulsivos).  

Real 

Perfusión Tisular Cerebral 

Ineficaz  (00201) 

Lesión   cerebral (p.ej., deterioro 

cerebrovascular, enfermedad 

neurológica, traumatismo, tumor). 

Real 

Deterioro de la integridad 

tisular 

Deterioro neuromuscular  Real  

Riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea. (00047 

Cambios en el patrón intestinal  riesgo 

 

 

NOMBRE: N.M.C SEXO: MASCULINO EDAD: 2 MESES DIAGNOSTICO MEDICO: P.O. DE 

COLOCACIÓN DE D.V.P.  

 

Diagnósticos de Enfermería 

(NANDA) 

Resultados 

(NOC) 
Intervenciones (NIC) 

Evaluación (NOC) 

Puntuación Diana 

Patrón alterado:  

4. Actividad/Ejercicio 

Dominio:  4 

Actividad/reposo 

Clase: 2 respuestas 

cardiovasculares/pulmonar 

Etiqueta diagnóstica: Patrón 

respiratorio ineficaz 

Código:  (00032) 

Factores relacionados: 

Deterioro neurológico (p.ej. 

Estado 

respiratorio  

Dominio: Salud 

fisiológica (II) 

Clase: 

Cardiopulmonar 

(E)  

Indicadores:  

Frecuencia 

respiratoria  

(041501) 

Manejo de la vía aérea 

(3140) 

• Eliminar secreciones 

mediante aspiración.  

• Auscultar los sonidos 

respiratorios, 

observando las áreas 

de disminución o 

ausencia de 

ventilación.  

 

(041501) 

 

1 2 3 4 5 

 

041508 

1 2 3 4 5 

 

Mantener: 4 
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traumatismo craneal, 

trastornos convulsivos).  

Características definitorias: 

Patrón respiratorio anormal, 

(p.ej. frecuencia, ritmo, 

profundidad). 

Saturación de 

oxigeno  

041508 

 

 

 

Escala de 

medición: 

1. Desviación 

grave del rango 

normal 

2. Desviación 

sustancial del 

rango normal 

3. Desviación 

moderada del 

rango normal 

4. Desviación 

leve del rango 

normal 

5. Sin desviación 

del rango 

normal 

 

• Realizar la aspiración 

endotraqueal según 

corresponda.  

• Administrar 

tratamientos con 

nebulizador 

ultrasónico según 

corresponda. 

• Colocar al paciente en 

una posición que 

alivie la disnea.  

• Vigilar el estado 

respiratorio y de 

oxigenación según 

corresponda.  

Aspiración de las vías 

aéreas (3160) 

• Auscultar los 

sonidos 

respiratorios antes y 

después de la 

aspiración. 

• Informar al 

paciente y/o familia 

sobre la aspiración. 

• Monitorizar el 

estado de 

oxigenación de 

pacientes (niveles 

de SaO2 y SvO2) 

estado neurológico.  

• Detener la 

aspiración traqueal 

y suministrar 

oxigeno 

suplementario si el 

paciente 

experimenta 

bradicardia un 

aumento de las 

extrasístoles 

ventriculares y/o de 

saturación.   

• Controlar y 

observar el color, 

cantidad y 

consistencia de las 

secreciones. 

Aumentar: 8 
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NOMBRE: N.M.C  SEXO: MASCULINO EDAD: 2 MESES  DIAGNOSTICO MEDICO: P.O. DE 

COLOCACIÓN DE D.V.P.  
Diagnósticos de Enfermería 

(NANDA) 

 

Resultados 

(NOC) 

Intervenciones 

(NIC) 

Evaluación (NOC) 

Puntuación Diana 

Patrón alterado:  4. 

Actividad/Ejercicio 

Dominio: 4 Actividad/reposo 

Clase: 2 respuestas 

cardiovasculares/pulmonar 

Etiqueta diagnóstica: 

Perfusión Tisular Cerebral 

Ineficaz   

Código:  (00201) 

Factores relacionados: Lesión 

cerebral (ej. Deterioro 

cerebrovascular, enfermedad 

neurológica, traumatismo, 

tumor) 

Características definitorias: 

Hemorragia Cerebral 

Estado 

neurológico  

Dominio: Salud 

fisiológica (II) 

Clase: 

Cardiopulmonar (E)  

Indicadores:  

Presión intracraneal 

(040602)  

Presión sanguínea 

sistólica (040613) 

Presión sanguínea 

diastólica (040614)  

 

 

 

Escala de 

medición: 

1.Desviación grave 

del rango normal 

2.Desviación 

sustancial del rango 

normal 

3.Desviación 

moderada del rango 

normal 

4.Desviación leve 

del rango normal 

5.Sin desviación del 

rango normal 

Mejora de la perfusión 

cerebral (2550) 

• Monitorizar el 

estado neurológico. 

• Monitorizar la 

aparición de efectos 

secundarios de la 

terapia de 

anticoagulantes. 

• Inducir la 

hipertensión con la 

expansión del 

volumen o con 

agentes inotrópicos 

o vasoconstrictores, 

según prescripción, 

para mantener los 

parámetros 

hemodinámicos y 

mantener/mejorar 

la presión de 

perfusión cerebral 

(PPC). 

• Monitorizar los 

tiempos de 

protrombina (PT) y 

tromboplastina 

parcial (PPT). 

• Mantener el nivel 

de hematocrito 

alrededor de 33% 

para la terapia de 

hemodilución 

hipovolémico. 

Monitorización 

neurológica (2620) 

• Comprobar el 

tamaño, forma, 

simetría y 

capacidad de 

reacción de las 

pupilas. 

• Vigilar el nivel 

de conciencia.  

• Vigilar las 

tendencias de la 

escala de coma 

de Glasgow. 

 

040602 

1 2 3 4 5 

 

040613 

1 2 3 4 5 

 

040614 

1 2 3 4 5 

 

 

Mantener: 6 

 

Aumentar: 12 
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• Monitorizar los 

signos vitales. 

• Monitorizar la 

presión 

intracraneal 

(PIC) y la 

presión de 

perfusión  

• cerebral (PPC). 

• Explorar el tono 

muscular, el 

movimiento 

motor, la marcha 

y la 

propiocepción.  

• Notificar al 

médico los 

cambios en el 

estado del 

paciente. 

 

Conclusiones 

El Proceso Cuidado Enfermero es un método sistemático, fundamentado en el método científico, que 

le permite al personal de Enfermería brindar cuidados humanistas, eficientes, que van dirigidos al 

logro de resultados esperados. 

La mejor manera de corregir la hidrocefalia es drenándola mediante una válvula ventriculoperitoneal, 

la cual en el otro extremo se localizó en el abdomen, a fin de que por la válvula que pasa por su cuerpo 

pueda ser drenado.  

Los diagnósticos de enfermería NANDA, NIC y NOC, son de gran ayuda para el personal de 

enfermería para ejecutar las intervenciones esto favoreciendo el cuidado brindado al paciente, así 

también nos ayuda a clasificar las intervenciones y los resultados esperados.  
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NIVEL DE SEGURIDAD EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL 

POSTOPERATORIO INMEDIATO EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE 

ACAPULCO. 
 

Cobos, M Autor 2; Barrera, E  

Facultad De Enfermería N.2 Coordinación De Posgrados Especialidad En Enfermería Médico-

Quirúrgica 

México, Guerrero, Acapulco 

12360554@Uagro.Mx 

Resumen 

Introducción. La Seguridad del paciente se define como “un conjunto de estructuras y/o procesos 

organizados que reducen la probabilidad de efectos adversos y resultantes de exposición al sistema 

de atención sanitaria por enfermedades y procedimientos (OMS,2019).Objetivo: Evaluar el nivel de 

seguridad en el cuidado de enfermería en el postoperatorio inmediato de servicio de recuperación de 

un Hospital de Segundo Nivel en Acapulco, Guerrero. Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo, 

transversal, observacional Criterios de Selección: Personal de enfermería de base y eventual de los 

turnos matutino, vespertino y nocturno guardia a, b y c, del servicio de recuperación del 

postoperatorio inmediato. Instrumento: se aplicará el cuestionario de Valle y Cols. Del 2020, de 37 

ítems que explora ocho dimensiones: sistema neurológico, estado emocional, sistema cardiovascular, 

respiratorio, gastrointestinal, renal, tegumentario y musculoesquelético, con confiabilidad de alfa de 

Cronbach de 0.84 aplicado en Ecuador. 

Palabras clave: Seguridad, enfermería, postoperatorio inmediato. 

Introducción.  

La Organización Mundial de la Salud (2019) define la Seguridad del paciente o Seguridad clínica 

como “un conjunto de estructuras y/o procesos organizados que reducen la probabilidad de efectos 

adversos y resultantes de exposición al sistema de atención sanitaria por enfermedades y 

procedimientos o bien como la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención 

sanitaria hasta un mínimo". La cultura de calidad y seguridad del paciente ha sido un tema de 

discusión, actualmente la cirugía es un elemento fundamental en la atención médica y la de acceso a 

una atención quirúrgica de calidad sigue constituyendo un grave problema en gran parte del mundo 

(INER, 2016). El periodo postoperatorio inmediato (POI) abarca las primeras 24 horas, después de la 

cirugía e incluye el tiempo en que el paciente permanece en la sala de recuperación post anestésica. 

Este periodo se va a caracterizar, porque la paciente presenta alteraciones fisiológicas- 

hemodinámicas como: inconsciencia, depresión cardiorrespiratoria, ausencia de sensaciones de dolor 

relacionado con la acción de la anestesia, e hipotermia, entre otros. El cuidado de enfermería en este 

periodo de recuperación anestésica se basa esencialmente en la observación clínica continua de la 

evolución de las respuestas de independencia y conciencia a través de la valoración continua de signos 

vitales y de los cuidados post anestésicos (Saager,2016). La atención de enfermería es considerada 

un servicio que se otorga al usuarioderechohabiente, en donde está inmersa la práctica del cuidado es 

un elemento del sistema de calidad en los servicios de salud (Raile y Marriner,2018). En cuanto a la 

profesión de enfermería, se puede decir que es considerada una disciplina o conjunto de 

conocimientos que delimitan al ser y hacer de la profesión, incluyendo elementos filosóficos, éticos, 

científicos-técnicos, que son empleados en la práctica. Sánchez, Aguayo, Galdames (2017), indica 

que la razón de ser de enfermería como profesión es el cuidado humano. El enfermero que actúa en 
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el cuidado del paciente debe tener conocimientos y habilidades altamente calificadas, para atender a 

los pacientes advenidos de diferentes cirugías y de complejidades variadas que necesitan de cuidados 

específicos e individualizados. Para ello, el profesional debe planear el cuidado con el objetivo de 

recuperar el equilibrio fisiológico, con el mínimo de complicaciones, con el fin de ofrecer calidad en 

el servicio (Organización Mundial de la Salud, 2020).  

Justificación  

La enfermería en los últimos años está teniendo un profundo cambio, los cuales generan el 

crecimiento como ciencia, replanteando las bases filosóficas-teóricas de humanismo sociocultural 

basadas en los derechos humanos universales, las evidencias científicas teórico- metodológico para 

el ejercicio de la práctica de enfermería en el rol ampliado y el cuidado avanzado (CIE, 2019). El 

avance científico de un lenguaje homologado en taxonomías para la valoración, diagnostico, 

planeación del cuidado, ejecución y evaluación de los resultados del actuar profesional. La seguridad 

de la persona que recibe el cuidado de enfermería es un elemento básico de la calidad en el servicio 

de enfermería (González, 2016) 

En el postoperatorio inmediato la seguridad de la persona que recibe cuidados de enfermería consiste 

en identificar correctamente al paciente, valorar el sistema neurológico, estado emocional, sistema 

cardiovascular, sistema respiratorio, sistema gastrointestinal, sistema renal, eliminación urinaria, 

sistema tegumentario y sistema musculo esquelético (Valle, 2021) 

El personal de enfermería debe estar consciente de sus conocimientos, deberes y principios teóricos, 

ya que esto le permitirá planificar y ejecutar los cuidados orientados, para atender a los pacientes 

procedentes de cirugía con complejidades variadas y con necesidades de cuidados especializados 

específicos (Ávila, 2017). 

Durante el postoperatorio, la atención gira en torno a la valoración integral del paciente y su vigilancia 

continua, a fin de identificar signos y síntomas manifestados, con el fin de anticiparse a prevenir 

complicaciones, es por ello que esta investigación tiene reafirmara las acciones que el personal de 

enfermería debe tomar son aquellas que tengan relación de manera directa o indirectamente con la 

seguridad del paciente para la predicción y reducción de complicaciones, la detección temprana de 

los agravamientos y eventos adversos durante el postoperatorio. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el nivel de seguridad en el cuidado de enfermería en el postoperatorio inmediato en un 

Hospital de segundo nivel? 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el nivel de seguridad en el cuidado de enfermería del postoperatorio inmediato en un Hospital 

de Segundo Nivel de Acapulco. 

Objetivos Específicos 

1) Identificar el perfil socio profesional: edad, sexo, formación académica y experiencia profesional 

del personal de enfermería del servicio de recuperación del postoperatorio inmediato. 
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2) Determinar el nivel de seguridad del cuidado de enfermería en el postoperatorio inmediato en ocho 

dimensiones: sistema neurológico, estado emocional, sistema cardiovascular, respiratorio, 

gastrointestinal, renal, tegumentario y musculoesquelético. 

3) Describir el cuidado de enfermería omitido en el postoperatorio inmediato del quirófano central. 

 

Metodología. 

Descripción del Estudio. 

Es un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, observacional. 

Población y muestra. 

No probabilística por cuota de las enfermeras (os) que acepten participar en el estudio de los turnos 

matutino, vespertino y nocturno guardia a, b, c, del servicio de recuperación de Hospital de segundo 

nivel. 

 

Criterios de Selección. 

A todo el personal de enfermería de base y eventual que acepte participar en el estudio, de los turnos 

matutino, vespertino y nocturno guardia a, b y c, que labora en el servicio de recuperación en 

postoperatorio inmediato (POI). 

Instrumento:  

Se aplicará el cuestionario de Valle y Cols. Del 2020, de 37 ítems que explora ocho dimensiones: 

sistema neurológico, estado emocional, sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, renal, 

tegumentario y musculoesquelético, con confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.84 aplicado en 

Ecuador. 

La escala empleada constó de cuatro categorías:  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca  

Plan de Análisis estadístico. 

La organización y procesamiento estadístico de los datos se hizo mediante el programa SPSS en su 

versión 25. Se emplearon estadísticas del nivel descriptivo a través de análisis de frecuencias 

absolutas y porcentajes. Durante el estudio se tuvieron en cuenta las correspondientes consideraciones 

éticas de la investigación científica. Los participantes manifestaron conformidad con formar parte de 

la población mediante la firma de un consentimiento informado, además de que no se hizo uso 

maleficente de la información obtenida. 

Consideraciones éticas  

El estudio aplico los lineamientos y principios estipulados en el Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Investigación para la Salud (Secretaría de Salud [SS], 1987), en el artículo 13 

Capitulo 28 prevalece el criterio del respeto a la dignidad y a la protección de los derechos y bienestar 

de las personas participantes, para lo cual se trató al participante profesionalmente con respeto y 

consideración.  
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Se protegió la privacidad del participante de acuerdo con el Artículo 16, debido a que no se registró 

el nombre del participante en los instrumentos y los datos obtenidos serán de uso académico y los 

resultados del estudio siempre se presentarán de forma general, nunca de manera individual. Esta 

investigación fue de riesgo mínimo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17, Fracción II, 

debido a que se aplicó el cuestionario descrito.  

Se aplicó el consentimiento informado de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 20, contando con 

un consentimiento informado, mediante el cual el sujeto de investigación autorizó su participación en 

el estudio, con pleno conocimiento de la naturaleza del estudio, con la capacidad de libre elección y 

sin coacción alguna. 

Con base al Artículo 21 fracción I, VI, VII y VIII, se les explicó el objetivo y justificación de la 

investigación, dando respuesta a cualquier pregunta y aclaración acerca de la investigación, se les 

explicó que no existía algún beneficio inmediato para ellos y tenían la libertad de retirarse del estudio 

en el momento que ellos así lo decidieran, también se les reiteró la confidencialidad de su 

participación. El consentimiento informado se realizó en base al Artículo 20, siendo formulado por 

escrito y elaborado por el autor principal. El consentimiento informado fue revisado y aprobado por 

la Comisión de Ética de la Facultad de Enfermería Nº2 de la Universidad autónoma de Guerrero. 
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Resumen 

En términos mundiales, se realizan anualmente 234 millones de intervenciones de cirugía mayor, lo 

que equivale aproximadamente a una operación por cada 25 personas. (Salud, 2021). Los 

procedimientos quirúrgicos poco seguros, provocan complicaciones del 25% de los cuales 7 millones 

presentan complicaciones significativas. (Palomino M., 2020). Ante esta necesidad, la OMS creo el 

listado de verificación de cirugía segura como parte del programa “La cirugía segura salva vidas”, y 

con ello garantizar procesos quirúrgicos seguros. (Salud, 2021). Objetivo: Identificar el nivel de 

cumplimiento de la hoja de verificación de cirugía segura por el personal de enfermería del Hospital 

General Regional Nº1 Vicente Guerrero. Metodología: Se realizará un estudio transversal, 

descriptivo, observacional, en el que participaran todo el personal de enfermería que labora en las 8 

áreas de quirófano de los turnos matutino y vespertino. Universo El universo lo conforma el personal 

de enfermería que labora en las salas de quirófano del Hospital General Regional N° 1 Vicente 

Guerrero, Acapulco Guerrero.  Muestra No se empleó formula estadística para determinar el tamaño 

muestral, sino que, con el fin de tener el mayor número de observaciones, se incluyó al total de 

universo de este estudio, tomado de forma aleatoria, teniendo un total de 24 participantes.  

 

Palabras clave: Chek-List, Listado de verificación, Cirugía segura.  

 

Planteamiento del problema  

En relación al número de procedimientos quirúrgicos que se realizan cada año en todo el mundo se 

estima que se realiza un procedimiento por cada 25 personas. (Organización, 2018) Cada año, 63 

millones de personas se someten a cirugía por lesiones traumáticas, otros 10 millones por 

complicaciones por el embarazo y 31 millones por problemas oncológicos. (López, 2016) Se ha 

observado que el costo-eficacia de la cirugía es bastante aceptable; sin embargo, la atención 

quirúrgica de calidad en ocasiones se afecta por errores en el tratamiento que se pueden evitar. 

(Organización, 2018) Por ello, las complicaciones quirúrgicas son un problema de salud inminente al 

representar la tercera causa de muerte a nivel mundial, cuando en su mayoría son potencialmente 

prevenibles. (Aledo, 2012) El programa de seguridad en la cirugía implementado por la Organización 

Mundial de la Salud, creó la lista de verificación como propuestas para garantizar que los equipos 

quirúrgicos de salud adopten de forma sistemática medidas esenciales para minimizar los riesgos 

evitables que comúnmente ponen en peligro el bienestar y la vida del paciente quirúrgico. 

(Organización, 2018) La instauración de la lista propuesta por la OMS reduce de forma significativa 

la tasa de complicaciones del 11 al 7%, la de mortalidad del 1.5 al 0.8%. (Aguilar, 2016) Se ha 

destacado el rol del equipo de enfermería, tanto en la elaboración de la lista como sobre su puesta en 

marcha, propone también que debe haber un único individuo responsable para el control de la lista 

durante el acto quirúrgico, quien debe denominarse el “Coordinador de la lista”, que debería ser 

asumido por un enfermero circulante u otro personal del equipo quirúrgico capacitado para su 

aplicación. Por lo tanto y con base en la necesidad de garantizar la seguridad en los procesos 

quirúrgico, el Hospital General Regional Nº1 Vicente Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro 
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Social, es sin duda unos de los hospitales mas importantes de la zona, anualmente atiende un 

aproximado de 17,280 casos de necesidades quirúrgicas, por lo cual, es imprescindible determinar la 

observancia obligatoria del proceso de aplicación del listado de Cirugía Segura, pues esta limita el 

riesgo de complicaciones quirúrgicas, por lo que surge la siguiente pregunta de investigación.  

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la aplicación de la hoja de verificación de cirugía segura por el 

personal de enfermería del Hospital General Regional Nº1 Vicente Guerrero?  

 

Objetivo: Identificar el nivel de cumplimiento de la hoja de verificación de cirugía segura por el 

personal de enfermería del Hospital General Regional Nº1 Vicente Guerrero.  

 

Justificación  

La seguridad del paciente en cirugía es el segundo reto de la Organización Mundial de la Salud, ya 

que el 25% de las hospitalizaciones quirúrgicas presentan complicaciones relacionadas con errores 

técnicos y el 70% de los eventos adversos se consideran prevenibles; por esta razón se crea la lista de 

verificación de cirugía segura para reforzar las prácticas de seguridad. Esta hoja de verificación de 

cirugía, está estructurada en forma de Chek-List, la cual tiene la bondad de supervisar y corroborar 

acciones que limiten en más de 90% los errores atribuibles a errores médicos quirúrgicos asociados 

al exceso de trabajo, o carga labora extra. Por lo que esta herramienta es sin duda una medida barata 

que reduce altos costos en la atención médica. Sin embargo, pese a lo anterior, si no existe el apego 

de utilizarla, los beneficios de esta no ven reflejados y se aumenta el riesgo de eventos adversos a la 

atención, por lo que determinar el nivel de cumplimiento de la hoja de verificación de cirugía segura, 

beneficia en primer lugar al paciente quirúrgico, pues se garantiza que el proceso se cumpla con las 

mejores medidas, limitando los riesgos atribuibles a errores médicos o descuidos. Por otro lado, el 

mismo personal médico y de enfermería, tendrán la seguridad que sus procedimientos son seguros y 

se limita el riesgo de acciones legales que son consecuencias de una mala praxis. Por ultimo y no 

menos importante, la institución también se beneficia pues, los gastos que se generan para el 

tratamiento de complicaciones quirúrgicas se reducirán en gran manera, por lo que se considera 

pertinente y viable la elaboración de esta investigación.  

 

Metodología 

Se realizará un estudio transversal, descriptivo, observacional, en el que participaran todo el personal 

de enfermería que labora en las 8 áreas de quirófano de los turnos matutino y vespertino. Se aplicará 

una guía de observación mediante la observación directa, el cual instrumenta de forma dicotómica si 

las actividades impuestas por el Chek-List de la OMS son observadas por las mismas enfermeras en 

los momentos planteados por la misma. Se realizará una doble captura de datos para evitar errores 

con la digitación en el programa estadístico de SPSS STADICS V25. Se estimarán las variables 

sociodemográficas de los participantes y los resultados se presentarán en tablas de frecuencias y 

diagramas. Con base en los resultados, se impartirá una intervención educativa que fortalezca las 

áreas en las que se puede mejorar.  

Universo El universo lo conforma el personal de enfermería que labora en las salas de quirófano del 

Hospital General Regional N° 1 Vicente Guerrero, Acapulco Guerrero.  

 

Muestra No se empleó formula estadística para determinar el tamaño muestral, sino que, con el fin 

de tener el mayor número de observaciones, se incluyó al total de universo de este estudio, tomado 

de forma aleatoria, teniendo un total de 24 participantes.  
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Resumen. 

En esta investigación se identificaron las conexiones matemáticas generales y, las relacionadas con 

las funciones exponencial y logarítmica, promovidas por el currículum colombiano de matemáticas. 

Para ello, se empleó el análisis de contenido y se usó como fuente de información el currículum oficial 

colombiano y el plan de estudio de matemáticas (secundaria y nivel medio) de cinco colegios. Entre 

los resultados encontramos que, aunque en el currículum se asume la idea de que el establecimiento 

de conexiones matemáticas contribuye al desarrollo de la comprensión y promueve algunas de estas 

(característica, significado, representaciones diferentes…), no se identificó la conexión de 

reversibilidad (conexión central) entre las funciones exponencial y logarítmica, lo cual evidencia que 

la enseñanza de estas se fomenta por separado. Esto puede influir en lo que ocurre en el aula y es una 

de las posibles causas de las dificultades presentadas en los estudiantes al resolver tareas sobre estas 

funciones. 

 

Palabras clave: Currículum de matemáticas, Conexiones matemáticas, Función exponencial, 

Función logarítmica. 

 

Introducción 
Las funciones exponencial y logarítmica, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

1998, 2006, 2016), son conceptos contemplados en el currículum colombiano de matemáticas e 

importantes para el aprendizaje de varios procesos físicos y sociales; son usados para modelar 

diversos fenómenos de la vida real y de otras ciencias y, juegan un papel crucial en los cursos de 

Matemáticas de la universidad, sin embargo, representan un tema difícil para los estudiantes (Campo-

Meneses y García-García 2020).  

Esto último ha llevado a diversos investigadores (Campo-Meneses y García-García, 2020; Ferrari-

Escolá et al., 2016; Kuper y Carlson, 2020) a focalizar su interés en analizar o promover la 

comprensión de los estudiantes cuando trabajan con situaciones asociadas a las funciones exponencial 

y logarítmica. Sin embargo, sigue existiendo dificultad en los estudiantes en diferentes países, como 

es el caso de Colombia (Campo-Meneses y García-García 2020). Estas dificultades pueden ser 

consecuencia del currículum enseñando por el profesor, el cual está guiado por el currículum 

pretendido (oficial e institucional), pues los profesores emplean este para planear sus clases. De ahí, 

la importancia de analizar el currículum pretendido e identificar la enseñanza que se está promoviendo 

en relación con estas funciones. 

Este análisis puede hacerse a la luz de las conexiones matemáticas, ya que identificar aquellas que se 

promueven en la enseñanza de estas funciones, podría dar evidencia de lo que se pretende que los 

estudiantes comprendan. Esto porque, la literatura en Matemática Educativa afirma que, establecer 

conexiones contribuye al desarrollo de la comprensión y, analizar las conexiones matemáticas que un 

sujeto establece permite inferir su nivel de comprensión (Mhlolo, 2012). En ese sentido, de acuerdo 

con Campo-Meneses y García-García (2020) es necesario realizar investigaciones que se centren en 

estudiar las conexiones matemáticas asociadas a las funciones exponencial y logarítmica que 
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promueve el profesor o el currículum oficial. Así, esta investigación tiene por objetivo identificar las 

conexiones matemáticas, tanto generales como relacionadas con las funciones exponencial y 

logarítmica, que promueve el currículum (pretendido) de matemáticas en Colombia.  

 

Marco conceptual y metodológico 

Las conexiones matemáticas de acuerdo con García-García (2019), son relaciones verdaderas entre 

ideas matemáticas, procedimientos, conceptos, etc., con la vida real o con otras disciplinas. Así que, 

si en el currículum encontramos directamente la palabra conexión o bien frases que hagan referencia 

a relaciones verdaderas, diremos que se está promoviendo alguna conexión matemática.  Para 

identificar las conexiones promovidas en el currículum se empleó el análisis de contenido (Bardin, 

2002) y como fuente de información se usó el currículum (pretendido) colombiano matemáticas, que 

consta de: el currículum oficial (constituido por: Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de 

Competencia en Matemática, Derechos Básicos de Aprendizaje y la Matriz de Referencia) y el plan 

de estudio de 5 colegios (seleccionados a través del muestreo por conveniencia de Creswell (2013)). 

Esto porque en Colombia los colegios tienen autonomía curricular. 

El análisis de estos documentos curriculares se hizo teniendo en cuenta a priori las nueve tipologías 

de conexiones matemáticas: característica, representaciones diferentes, significado, parte todo, 

procedimental, reversibilidad, implicación, orientada a la instrucción y modelado. El análisis del 

currículum pretendido se considera importante porque este influye en el currículum operativo (Hume 

y Coll, 2010), y esto puede verse reflejado en el proceso que se sigue para pasar del currículum oficial 

hasta llegar al implementado (ver Figura 1). 

 
Figura 1. Proceso sobre el currículum en Colombia. Elaboración propia. 

 

Resultados  

Conexiones matemáticas promovidas en el currículum oficial colombiano 

Los Lineamientos Curriculares y los Estándares promueven conexiones matemáticas generales del 

tipo: representaciones diferentes (explícitamente), orientada a la instrucción (explícitamente), 

procedimental (explícita e implícitamente), reversibilidad (explícitamente), significado 

(implícitamente) y de modelado. Por ejemplo, en esta última conexión se promueve explícitamente 

entre las matemáticas y la vida real y, entre las matemáticas y otras disciplinas. Esto se observa en el 

siguiente extracto: 

El contexto del aprendizaje de las matemáticas es el lugar […] desde donde se establecen 

conexiones con la vida cotidiana de los estudiantes y sus familias […] y, en particular, con 

las demás ciencias y con otros ámbitos de las matemáticas mismas (MEN, 2006, p. 70). 

Respecto a las conexiones matemáticas relacionadas con las funciones exponencial y logarítmica, se 

identificó que en el currículum oficial se promueve el establecimiento de cinco tipologías: 

característica, de significado, representaciones diferentes, procedimental y de modelado, donde las 

últimas cuatro coinciden con las conexiones matemáticas generales previamente identificadas. Por 

ejemplo, la conexión matemática característica es promovida en los cuatro documentos oficiales de 
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maneras diferentes, por ejemplo en el estándar “analizo en representaciones gráficas cartesianas los 

comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones 

polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas” (MEN, 2006, p. 87), se evidencia, para estas 

funciones, que el estudiante entre el grado octavo y noveno de secundaria debe ser capaz de analizar 

los comportamientos de cambio en el registro gráfico, lo que implica que caracterice el 

comportamiento de cada función y relacione este con la función particular. 

Conexiones matemáticas promovidas en los planes de estudio 

Después de analizar los planes de estudio, se identificó que dos de ellos (colegio 1 y 2) promueven el 

establecimiento de conexiones matemáticas generales, como la conexión de modelado, 

procedimental, parte-todo y representaciones diferentes entre diferentes representaciones de un 

objeto. Respecto a las conexiones matemáticas asociadas a las funciones en estudio, se evidencia que 

se promueven únicamente en los colegios 1, 3 y 5. En el colegio 1 se promueve la conexión de 

significado entre la función (exponencial o logarítmica) y los contextos de uso, o bien entre la función 

y su definición, como se muestra en la evidencia uno: Comprendo la definición de función logarítmica 

y exponencial. Cabe señalar que en esta evidencia se identifica esta conexión (implícita) porque, para 

que el estudiante comprenda la definición debe establecer una conexión entre la función y la 

definición. 

En el colegio 3 se promueven las conexiones: procedimental, parte-todo, característica. Modelado y 

de reversibilidad. Un ejemplo de esta última conexión se identifica en la evidencia Reconocer el paso 

de expresiones de forma exponencial a la forma logarítmica y viceversa en la resolución de 

ecuaciones que incluyan este tipo de expresiones, en la que muestra la conexión de reversibilidad en 

el registro simbólico al pasar de una expresión exponencial a una logarítmica y viceversa. Y en el 

colegio 5 se promueven las conexiones matemáticas de significado, representaciones diferentes y 

característica. Esta última conexión de promueve implícitamente entre diversos registros como se 

muestra en el desempeño:  Explora las distintas maneras de representar una función (tablas, gráficas, 

etc.), pues explorar las diversas formas de representar una función exponencial o logarítmica implica 

establecer conexiones entre estas representaciones lo que permite identificar características y realizar 

el paso de una a otra representación 

Comparación entre las conexiones promovidas en el currículum oficial y las promovidas en los 

planes de estudio 

Las conexiones matemáticas que se promueven en los colegios 1, 3 y 5 están contempladas en el 

currículum oficial, pero hay conexiones evidenciadas en el currículum oficial que no se identificaron 

en el plan de estudio. No obstante, el colegio 3 aunque promueve algunas de las conexiones del 

currículum oficial, promueve otras tres conexiones importantes que no se identificaron en el 

currículum oficial: la conexión procedimental entre los algoritmos empleados para resolver 

problemas, la conexión de reversibilidad entre estas dos funciones y la conexión matemática parte-

todo entre un caso particular y la generalidad.  

 

Discusión y conclusiones 

A partir de los resultados de esta investigación se concluye que las conexiones matemáticas generales 

que se promueven en el currículum oficial no son las mismas que se promueven en el plan de estudio 

de los colegios seleccionados, siendo mínimas las identificadas en este último, e incluso solo en dos 

de los cinco colegios se promueve el establecimiento de conexiones generales. La conexión de 

reversibilidad (conexión central) solo se promueve entre operaciones en el currículo oficial, 

principalmente entre las elementales, lo cual no abarcaría todo el tratamiento de funciones. Además, 

las conexiones características y de implicación no se promueven de manera general en el currículo 

pretendido.  

El currículo de tres de los cinco colegios evidencia que promueve el establecimiento de conexiones 

matemáticas relacionadas con las funciones exponencial y logarítmica, y de manera general estas 
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coinciden con las promovidas por el currículo oficial. Esto muestra que algunos colegios de los 

seleccionados, en su plan de estudio no están teniendo en cuenta lo planteado en el currículo oficial 

en relación con las funciones exponencial y logarítmica, para el desarrollo de las unidades. La 

conexión central (reversibilidad) solo se promueve por el currículo del colegio 3, lo cual es evidencia 

que en general, el currículo (pretendido) colombiano promueve la enseñanza de estas funciones por 

separado y esto en la práctica ha sido un problema para que los estudiantes comprendan estas 

funciones, ya que, por ser funciones inversas, la conexión de reversibilidad es la más importante al 

trabajar con dichas funciones (Campo-Meneses y García-García, 2020).  

De acuerdo con los resultados de esta investigación, es necesario tanto que en el currículo oficial 

como en los planes de estudio seleccionados se promuevan más conexiones matemáticas, de tal forma 

que contribuyan al desarrollo de la comprensión de los estudiantes, pues el currículo oficial asume la 

idea de que las conexiones son importantes para que los estudiantes comprendan, lo cual es reportado 

por investigaciones en la línea de conexiones matemáticas (Campo-Meneses y García-García, 2020; 

Mhlolo, 2012). Todo esto porque, de acuerdo con Hume y Coll (2010), lo que se aborde en el currículo 

pretendido influye en el currículo implementado y por tanto de esta manera se podría lograr minimizar 

algunas dificultades relacionadas con la comprensión de los estudiantes sobre estas funciones que la 

literatura reporta (Campo-Meneses y García-García, 2020; Weber, 2002). 

Finalmente, la investigación realizada se inserta en uno de los escenarios (revisión del currículo) para 

investigar en la línea de conexiones matemáticas, de acuerdo con el planteamiento de García-García 

(2019) y Campo-Meneses y García-García (2020) y muestra un panorama de las conexiones 

matemáticas promovidas en el currículo colombiano, lo cual no se había hecho hasta el momento. 

Una futura investigación podría usar la misma muestra de colegios seleccionada, analizar el plan de 

clase de algunos profesores de matemáticas y las clases que estos destinen para la enseñanza de las 

funciones exponencial y logarítmica y compararlos con los resultados obtenidos en esta investigación.  
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Resumen 

La investigación sobre el razonamiento covariacional se ha realizado en el contexto del pensamiento 

funcional en nivel secundaria, bachillerato y universitario, dejando de lado lo que sucede en primaria 

y en su relación con otros pensamientos de la matemática escolar. Este trabajo tiene como objetivo 

reportar lo expuesto en la literatura para caracterizar el razonamiento covariacional y entender las 

formas en que se puede desarrollar en estudiantes de primaria. Dicho constructo se entiende como las 

actividades cognitivas implicadas en la coordinación de dos cantidades que varían de manera 

simultánea. La metodología fue una búsqueda, recopilación y análisis de trabajos de investigación 

que han estudiado el tema. Como resultado se exponen los hallazgos y argumentación construida 

sobre el razonamiento covariacional en su relación con otros pensamientos matemáticos. 

 

Palabras Clave: álgebra, covariación, función, proporcionalidad, cuantificación, primaria. 

 

Introducción 

En este trabajo se presenta un estado del arte sobre el razonamiento covariacional, el cual está 

motivado por el interés de conocer su naturaleza, su relación con otros pensamientos matemáticos y 

sus posibilidades de desarrollo en estudiantes de primaria. En este nivel el primer autor ha 

desarrollado su práctica por más de una década, donde ha conocido las dificultades que enfrentan los 

estudiantes al relacionar cantidades que cambian; cuantificar los cambios, describir su 

comportamiento y hacer su representación.  

Investigaciones en matemática educativa han enfatizado la necesidad de profundizar en el estudio del 

razonamiento covariacional desde diferentes perspectivas, contextos y niveles educativos, y han 

reportado que esta habilidad de razonamiento es fundamental para el éxito de los estudiantes cuando 

trabajan con relaciones funcionales (Confrey y Smith, 1994; Carlson, Jacobs, Coe, Larsen y Hsu, 

2003; Thompson y Carlson, 2017), tasas de cambio (Ellis, Ely, Singleton y Tasova, 2020) y conceptos 

fundamentales de cálculo (Moore y Thompson, 2015; Thompson y Harel, 2021).  

Este trabajo tiene como objetivo reportar los hallazgos y argumentos expuestos en la 

literatura para caracterizar el razonamiento covariacional y entender las formas en que se puede 

desarrollar en estudiantes de primaria.  

 

Método 

En la búsqueda de trabajos de investigación, se usó la base de datos ERIC y el motor de búsqueda 

Google Académico usando como palabras claves covariational reasoning, elementary.  Esta búsqueda 

se realizó de manera abierta y se retomaron aquellos trabajos que tienen un alto ranking de citación, 

que por sus aportes teóricos y metodológicos se consideran base para el estudio del razonamiento 

covariacional. Se acudió a sus referencias para ubicar trabajos que se encuentran vinculados con el 

tema de estudio. Se interactúo con investigadores experimentados, quienes a su vez recomendaron 

documentos de estudio para una mayor profundización.  

 

Aquellos que por sus elementos teóricos, metodológicos o resultados obtenidos se considerarón útiles 

para caracterizar el razonamiento covariacional, fueron analizados y discutidos con mayor 

detenimiento. Se utilizó una matriz de recopilación de información en la cual se anotaron datos 
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relevantes para tener a disposición las ideas y hallazgos importantes de cada trabajo. Finalmente 

fueron considerados 31 documentos de investigación. Los resultados muestran que el razonamiento 

covariacional se ha estudiado desde cuatro campos de pensamiento matemático principalmente; 

Funcional, algebraico, proporcional y cuantitativo.  

 

Resultados 

El razonamiento covariacional, base fundamental para concebir relaciones funcionales en el 

nivel primaria. 

En esta revisión destaca el trabajo de Confrey y Smith (1994) y se considera base en esta linea de 

investigación, a partir de él, otros trabajos han enfatizado que el enfoque covariacional de funciones 

es a menudo más poderoso, ya que permite centrar la atención en los cambios simultáneos que se 

producen entre candidades (Wilkie, 2020). Thompson y Carlson (2017) conciben la covariación como 

base fundamental para la comprensión conceptual de la función. Trabajos como el de Blanton, 

Brizuela, Gardiner, Sawrey y Newman-Owens (2015), destacan que la perspectiva covariacional de 

función representa una idea matemática fundamental que merece un tratamiento especial, ya que 

puede servir como hilo articulador para la enseñanza de diferentes conceptos matemáticos en el nivel 

primaria (Blanton et al., 2015).  

Por otra parte, Thompson y Harel (2021) exponen que las dificultades de los estudiantes en cálculo 

pueden tener su origen en los significados matemáticos y formas de pensar que los estudiantes 

desarrollan en la escuela primaria, secundaria y preparatoria. Por citar ejemplos, el trabajo de Carlson 

et al., (2003) reporta que estudiantes destacados de cálculo presentan dificultades para representar e 

interpretar imágenes de una razón decreciente o creciente para una situación física, Dolores (2004) 

encontró que los estudiantes al llegar al nivel bachillerato muestran una comprensión deficiente sobre 

las funciones y su representación gráfica. Estos resultados nos orientan sobre la importancia de 

favorecer el estudio de las relaciones funcionales desde los niveles básicos como se propone en 

algunos trabajos revisados: al involucrar a los estudiantes en experiencias donde se piense y se hable 

de cantidades con valores reales que varían (Thompson y Harel, 2021);  trabajar con sucesiones, 

identificar patrones para establecer generalizaciones (Blanton, Brizuela, Gardiner, Sawrey y 

Newman-Owens, 2015; Plessis, 2018; Thompson y Harel, 2021; Wilkie, 2020); coordinar la variación 

en tablas de dos o más columnas (Blanton et al., 2015); tasa multiplicativa de cambio (Confrey y 

Smith, 1994; Ellis et al., 2020; Johnson, 2015), representación gráfica de unidades de cambio 

(Confrey y Smith, 1994; Ellis et al., 2020) entre otras. 

Blanton et al., (2015) reporta que algunas de estas dificultades pueden tener su origen en que la 

enseñanza tradicional hace poco énfasis en el pensamiento variacional y covariacional, ya que existe 

la percepción de que el estudio de la función requiere un nivel de pensamiento abstracto formal al 

que solo se accede a partir de los grados secundarios. Sin embargo, en años recientes en Estados 

Unidos se ha identificado el estudio de la función como una hebra unificadora de todo el currículo de 

matemáticas K-12. 

 

La covariación como eje articulador entre el álgebra temprana y el pensamiento funcional. 

El trabajo de Wilkie (2020) presenta una idea central en este campo de investigación. Al explorar el 

razonamiento covariacional de estudiantes de pre álgebra (12 y 13 años), plantea que uno de los 

objetivos más importantes del álgebra es ayudar a los estudiantes a comprender la naturaleza 

covariacional de las relaciones funcionales al ubicar los valores de las variables y la manera en que 

cambian entre sí.  De acuerdo con Blanton et al. (2015), es necesario dirigir investigaciones que 

sustenten el enfoque del álgebra temprana como un camino crítico para el éxito matemático de los 

estudiantes. Otros trabajos citados, resaltan la importancia de conectar el pensamiento funcional y las 

prácticas de generalizar, representar, justificar y razonar (pensamiento algebraico) con cantidades 

covariantes. La postura de articular ambos pensamientos matemáticos, argumenta que el pensamiento 
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funcional por si solo es limitado, ya que razonar sobre cantidades que cambian de manera simultánea, 

implica recurrir al pensamiento algebraico para realizar generalizaciones y poder representar el 

comportamiento de las cantidades implicadas (Blanton et al., 2015b; Ellis et al., 2020). 

Generalizar las relaciones entre cantidades covariantes es una de las principales implicaciones 

del pensamiento funcional. En su conjunto, estas investigaciones sugieren tareas que favorecen la 

articulación del álgebra temprana y las relaciones funcionales, por ejemplo: patrones en forma de 

covariación para encontrar términos remotos no especificados (Plessis, 2018; Warren, 2005) y 

trabajar con tablas de funciones para organizar datos covariados (Blanton et al., 2015).  

Actualmente la enseñanza matemática se ha limitado al tratamiento tradicional de la aritmética, 

priorizando la memorización y cálculo con números (Venenciano, Yagi, Zenigami y Dougherty, 

2020). Este enfoque aritmético se caracteriza por su periodicidad de seis años, para luego introducir 

de manera abrupta, breve y superficial el pensamiento algebraico en los grados de secundaria 

(Brizuela, et al., 2015; Plessis, 2018). Warren (2005) plantea que las dificultades de los estudiantes 

no son tanto de desarrollo, si no mas bien tienen que ver con pocas experiencias matemáticas en las 

que se involucran. Blanton et al. (2015) evidenció que las nociones aritméticas y algebraicas pueden 

emerger de manera simultanea, lo cual resulta beneficioso para el desarrollo matemático de los 

estudiantes.  

 

La proporcionalidad un escenario para atender cantidades covariantes. 

El pensamiento proporcional, según Blanton et al. (2015b) se refiere a la posibilidad de razonar 

algebraicamente sobre dos cantidades generalizadas que están relacionadas de tal manera que la razón 

de una cantidad a la otra es invariante. Byerley (2019) aproxima la idea que un esquema para 

funciones de tasa de cambio implica esquemas de medida y de proporcionalidad. Dicho pensamiento 

implica comprender relaciones que guardan cantidades mediante la comparación parte-todo 

(Fielding-Wells, et al., 2014), por ejemplo; al calcular cuánto equivale el 5% de descuento del precio 

de un producto.  

En este contexto, la escuela primaria puede hacer buen trabajo si los estudiantes construyen 

significados maduros para fracción, medida y proporcionalidad. Lo anterior puede posibilitar que 

atiendan con mayor éxito las relaciones funcionales, el uso de instrumentos algebraicos y la 

comprensión de cantidades covariantes que han sido tratadas con mayor énfasis en el séptimo grado 

(Byerley, 2019; Steffe, 2013). Thompson y Carlson, (2017) sugieren atender desde los primeros 

grados la variación y covariación de cantidades. Una vía posible, es involucrar a los estudiantes en 

situaciones proporcionales al calcular, estimar o representar la constante de proporcionalidad 

mediante escenarios de variación lineal principalmente.  

 

El pensamiento cuantitativo base para concebir relaciones entre cantidades covariantes. 

El trabajo de Thompson (2011) presenta una definición acerca de dicho pensamiento matemático: 

“La cuantificación es el proceso de conceptualizar un objeto y un atributo del mismo para que el 

atributo tenga una unidad de medida, y la medida del atributo implica una relación proporcional 

(lineal, bilineal o multilineal) con su unidad, (Thompson, 2011, p. 37)”. Tomando como base esta 

idea, Johnson y McClintock (2018) investigaron las condiciones para el discernimiento de los 

estudiantes sobre la variación en el cambio unidireccional, en el cual utilizan el término razonamiento 

variacional cuantitativo (QVR) para referirse a la capacidad de los estudiantes para razonar sobre 

atributos capaces de variar y posibles de medir.  

Thompson y Carlson (2017) plantean que interpretar este tipo de variación cuantitativa resulta 

necesaria para que los estudiantes desarrollen concepciones útiles y sólidas de las funciones desde 

una perspectiva covariacional. Los resultados de Johnson y McClintock (2018) refuerzan la idea que 

una situación lineal puede resultar insuficiente para que los estudiantes logren atender las 

complejidades subyacentes a conceptos como la tasa de cambio, para ello se requiere del 
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razonamiento covariable. Fielding-Wells, et al. (2014) y Thompson (2011) coinciden que los 

estudiantes desde una edad temprana pueden evaluar cantidades y resolver con éxito problemas de 

analogías cuantitativas. Lo que nos lleva a entender al pensamiento cuantitativo  como una base útil 

para propiciar el surgimiento y desarrollo del razonamiento covariacional en primaria.  

 

Conclusión 

Este trabajo, posibilitó una mayor comprensión del razonamiento covariacional; su naturaleza y 

posibilidades de desarrollo. La covariación su ubica como una forma de pensar la coordinación de 

cantidades que cambian, la cual, emerge de la interacción en situaciones variacionales propias de los 

pensamientos funcional, algebraico, proporcional y cuantitativo. Lo expuesto en este trabajo hace 

pensar la factibilidad de desarrollar el razonamiento covariacional en estudiantes de primaria, al hacer 

uso de prácticas de álgebra temprana, como mecanismo para establecer generalizaciones sobre la 

relación funcional que guardan cantidades covariantes. Asimismo, conviene considerar a la 

proporcionalidad como un contexto potencial para favorecer tal propósito.  
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Resumen 

La Ecuación Logística es uno de los conceptos que aparecen de manera recurrente en los cursos de 

Ecuaciones diferenciales de nivel superior y medio superior. Con esta ecuación se modelan diversos 

fenómenos químicos, físicos, biológicos, económicos e incluso sociales.  El objetivo de este trabajo 

es realizar un análisis detallado de las principales investigaciones realizadas sobre la Ecuación 

Logística para dar a conocer sus usos en la Matemática Educativa, fomentar el uso de la modelación 

matemática con ecuaciones diferenciales, y proporcionar herramientas tecnológicas que puedas ser 

utilizadas para resolver problemas que involucran la Ecuación Logística. Lo que se presenta aquí es 

un avance del estado del arte del trabajo de tesis: Comprensión de estudiantes universitarios sobre la 

ecuación logística por medio de APOE y sus aplicaciones en problemas de matemáticas. 

 

Palabras claves: Ecuación logística, modelación matemática, teoría APOE, enseñanza. 

 

Introducción 

Uno de los primeros acercamientos que se tienen con la Ecuación Logística (EL), se da en el nivel 

superior y medio superior, donde se introducen las derivadas. Las Ecuaciones diferenciales se pueden 

utilizar para realizar modelación matemática que involucren razón de cambio, ya que el estudio del 

cambio y movimiento es el estudio de las derivadas (Zill & Wright, 2015).  
La EL sirve para modelar diversos fenómenos químicos, físicos, biológicos, económicos e incluso 

sociales. En ecología de poblaciones, por ejemplo, uno de los patrones de crecimiento más simples 

observados en las poblaciones naturales se conoce como crecimiento logístico y se representa con 

una curva sigmoidea, cuyo comportamiento es similar al ocurrido con el crecimiento exponencial, 

mostrando una fase de establecimiento inicial en que el crecimiento de la población es relativamente 

lento, seguida de una fase de aceleración rápida (Ulloa & Rodríguez, 2010). Pero no solo en estas 

disciplinas la EL hace presencia. 

Con el fin de enfatizar la importancia de la EL en la Matemática Educativa (usos y teorías), así como 

fomentar la utilización de la modelación matemática con ecuaciones diferenciales, en particular con 

la EL, se realiza un análisis detallado de las principales investigaciones realizadas sobre temas y 

contenidos matemáticos que se relacionan con dicho concepto. También se pretende proporcionar 

herramientas tecnológicas que puedan ser utilizadas para resolver problemas que involucran la EL. 

 

Método 

El estudio de la literatura publicada sobre EL se realizó utilizando la metodología propuesta por 

Gómez-Luna, Fernando-Navas, Aponte-Mayor y Betancourt-Buitrago (2014). Dicha metodología 

consta de tres fases o etapas, a saber: 
Búsqueda de la información. La búsqueda bibliográfica referente al concepto EL se realizó en bases 

de datos como Google Scholar, ERIC, JSTOR, Scielo, así como la red ResearchGate, y en las revistas 

de alto impacto y de divulgación matemática. Se usaron palabras clave como: EL, Enseñanza de la 

EL, Comprensión de la EL, Función Logística, Modelo Logístico, Modelación Matemática y 

Ecuaciones Diferenciales.  Se identificaron más de 191 documentos que abordan el concepto EL en 
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relación con las palabras clave mencionadas.  

Organización de la información. En esta etapa se identificaron a los autores más relevantes en dicha 

temática y se utilizó el programa Word para construir tablas con datos de cada documento, a saber: 

autor, año de publicación, tipo, título del documento, resumen, objetivo, marco teórico o metodología 

utilizada, observaciones importantes y conclusiones. 

Análisis de la información. En esta etapa se seleccionaron los documentos más relevantes para nuestra 

investigación a partir de los resultados de la fase anterior, estableciendo criterios de selección como 

año de publicación y tipología, de esta forma, el cuerpo principal de las investigaciones seleccionadas 

para la elaboración de este estudio está conformado por 40 documentos, los cuales se clasificaron en 

tres categorías: (1) Uso en la Enseñanza, (2) Estudios y Teorías, (3) Técnica y Aportaciones 

Generales. En este trabajo, correspondiente a un avance de investigación, se presentará solo el análisis 

de los documentos de la categoría (1) y (2). 

 

El Uso de la Ecuación Logística en la Enseñanza de las Matemáticas 

Para contribuir en el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a construir formas de pensar sobre los 

conceptos matemáticos, los investigadores de la matemática educativa se han dado a la tarea de 

utilizar diversos recursos, por ejemplo, el modelado con tecnologías digitales. 
Valero y Lezama (2020), afirman que el uso de herramientas tecnológicas refrenda los conocimientos 

matemáticos analíticos adquiridos. En su trabajo de investigación, basado en una experiencia 

didáctica realizada a estudiantes de bachillerato, documentó que los estudiantes obtuvieron mayor 

interés en aprender cálculo al modelar con un par de modelos exponenciales: el modelo Logístico y 

el modelo Gompertz, los datos de la pandemia por COVID19 en México usando el software 

GeoGebra; en este trabajo se reflexiona sobre la modelación y el aspecto variacional, además de que 

se fortalecen conceptos como función, variable, dominio, rango, primera y segunda derivada y punto 

de inflexión.  

El conocer recursos tecnológicos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y lograr ciertos 

conocimientos para construir y manipular un objeto matemático es una ventaja en la educación. 

Espinosa y Saavedra (2013), muestran el uso del Winplot para explorar la EL, construyendo tres 

representaciones de ella: el gráfico de puntos, el gráfico de órbitas y tabla de valores, logrando percibir 

las relaciones existentes entre estas tres representaciones y observando cómo dicha ecuación modela 

la evolución de una población al pasar del tiempo, así como algunos indicios de la relación entre el 

orden y el caos con el cambio de algunos parámetros de la EL.  

La estimación de parámetros presentes en modelos de crecimiento logístico y modelos de 

competencia de dos especies, se pueden realizar, por ejemplo, por medio de Mathematica que es un 

software de libre acceso para un enfoque de búsqueda de gradientes (Winkel, 2011). Y es que el 

crecimiento de las poblaciones (crecimiento logístico), muestra un patrón interesante, comienza 

rápido, y medida que pasa el tiempo, se ralentiza en respuesta a limitaciones de los recursos; el 

crecimiento continúa desacelerándose hasta que alcanza un límite, llamado capacidad; en el trabajo 

de Fernández y Geist (2011), se da un enfoque para estudiar el crecimiento logístico con hojas de 

cálculo de EXEL basándose en el conocimiento de los estudiantes de las funciones lineales para 

representar algebraicamente la tasa de crecimiento logístico, luego, utilizan el diseño de hoja de 

cálculo para estudiar la altura promedio de un campo de girasoles.  
Como ya se ha mencionado, la EL es utilizada para medir el crecimiento poblacional, pero ¿se podrá 

utilizar para modelar otro tipo de situaciones? Afortunadamente Winkel (2012), ofrece oportunidades 

de modelado en las que los fenómenos de la propagación de enfermedades, la percepción de masa 

cambiante, el crecimiento de la tecnología y la difusión de información pueden describirse mediante 

la EL; él concluye que se debe motivar el aprendizaje de ecuaciones diferenciales con escenarios 

realistas e incluir estimación de parámetros para la mejora de la enseñanza de la matemática.  
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Así como existen modelos simples de la EL, por ejemplo, para observar cómo los vehículos transitan 

a lo largo de un tramo de carretera (McCartney & Gibson, 2004), también existen modelos más 

sofisticados, por ejemplo, el modelo logístico con efecto Allee (modelo cúbico) y el modelo cuártico. 

Éstos, modelan que las especies pueden desaparecer, es decir, se toma en cuenta la posibilidad de 

extinción (Gordon, 2008). Ang (2004), examina el uso de la EL para modelar el brote de SARS en 

Singapur, el modelo proporciona un excelente ejemplo del uso de las matemáticas en una situación 

de la vida real. El estudio comienza con un modelo logístico simple, para posteriormente analizarlo, 

refinarlo y mejorarlo de acuerdo con los datos, proponiendo tres formas de entender la tasa de cambio 

en relación con las funciones exponenciales. 
 

Estudios y Teorías que abordan a la Ecuación Logística  

En este apartado se muestra el análisis de los documentos referentes al estudio del concepto de EL y 

de la modelación matemática, donde esta se rige, así como de los documentos que emplean diferentes 

teorías para su caracterización. 
Servera-Francés (2010), realizó un estudio por medio de un Marco evolutivo, sobre la importancia y 

evolución histórica de la función logística en la competitividad de las empresas, en especial, para 

generar valor para el consumidor. Obtuvo como resultados que la función logística está agrupada en 

once temas de manera directa o indirecta en las empresas, a saber: servicio al cliente; transporte; 

gestión de inventarios; procesamiento de pedidos; almacenamiento; manejo de mercancías; compras; 

planificación del producto; gestión de la información; logística inversa, y otras actividades. 

Además de considerar un marco evolutivo, existen otras teorías con las que se ha abordado estudios 

sobre EL desde su caracterización hasta su comprensión. Vargas, Chaves, Rodríguez y Jaimes (2020), 

emplean la Teoría APOE desarrollada por Dubinsky, y la metodología de la Triangulación de la 

información para configurar situaciones problema de dinámica poblacional dirigidos a la búsqueda 

de los elementos que caracterizan a la EL, así como investigar cómo el estudiante comprende esta 

ecuación. El desarrollo histórico del concepto EL presentado en dicho trabajo, es realizado desde el 

modelado del crecimiento poblacional, y es que los modelos matemáticos surgen, en la enseñanza, de 

la búsqueda de contextualizar adecuadamente fenómenos de otras ciencias. 

En esta búsqueda, se pueden realizar experiencias didácticas como las de Carraher, T., Carraher, D. 

y Schliemann (1999), que forman puentes entre la escuela y el entorno del estudiante a fin de 

disminuir la separación de lo que se hace en la escuela y fuera de ella (Arrieta & Díaz, 2015). 

Por otro lado, las experiencias didácticas que vinculen a los estudiantes con su entorno no son la 

estrategia única tomada por los docentes de la matemática educativa, existen también los Recorridos 

de estudio e Investigación (REI) de la Teoría Antropológica de lo didáctico (TAD) (Chevallard, 

2004). Utilizando esta teoría, Barquero, Bosch y Gascón (2007), abordan el problema de la enseñanza 

de modelos matemáticos que se han estudiado con restricciones didácticas, presentando a la 

modelización matemática como el corazón del trabajo matemático, permitiendo al alumno recorrer el 

camino hacia por medio de secuencias de enseñanza y aprendizaje. 

 

Resultados y Conclusión 

Del análisis aquí realizado se obtienen los siguientes resultados: 
• La EL se usa no solo para resolver problemas en el contexto matemático sino también, se 

puede aprovechar la transdisciplinariedad y aplicación en otras áreas científicas. 

• Debido a que el crecimiento logístico muestra un patrón interesante de comportamiento es 

posible utilizar la EL para fortalecer otros conceptos matemáticos como por ejemplo función, 

razón de cambio, derivada, integral. 
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• La estimación de parámetros es una constante en los documentos relacionados con la EL, 

inferir el papel que juegan éstos en la modelación desarrollan el razonamiento matemático. 

• La utilización de herramientas tecnológicas o software matemático de simulación ayudan a 

un mejor aprendizaje de la EL. 

• Existen diversas teorías con las que se han abordado el proceso de modelización, en particular 

el estudio de la EL. 

Por todo lo anterior, es importante y necesario que los estudiantes de nivel superior comprendan el 

concepto de Ecuación Logística y sus aplicaciones. 
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Resumen.  

El presente trabajo reporta un avance del estado del arte en torno a la argumentación y al razonamiento 

matemático. La finalidad de este escrito es identificar la problemática que abre el campo de discusión 

e investigación de estos objetos de estudio. Para lograr dicho objetivo, se realizó una búsqueda de 

literatura que gira en torno a estos temas de interés, posteriormente se elaboró una matriz de análisis 

sobre los estudios revisados. Los resultados muestran la importancia de desarrollar la argumentación 

colectiva como un medio para que los estudiantes aprendan matemáticas, además se sugiere que se 

diseñen e implementen estrategias didácticas que propicien dicha argumentación. Con respecto al 

razonamiento matemático, también se enfatiza en la necesidad de su desarrollo en el aula, 

principalmente se recomienda el uso de un Modelo Conceptual cuya función es mejorar la 

comprensión del razonamiento en la Educación Matemática.  

 

Palabras clave: Argumentación, razonamiento matemático, enseñanza. 

 

Introducción 

En el campo de la Educación Matemática el desarrollo de la argumentación y el razonamiento 

matemático de los estudiantes es un foco de atención que ha generado interés por parte de la 

comunidad científica, además de ser parte de las competencias matemáticas a desarrollar en muchos 

planes y programas de estudio. Sin embargo, lograr desarrollar estas competencias en las aulas de 

clase, resulta un reto difícil para los involucrados.  

En México los planes y programas de estudio de matemáticas (Secretaría de Educación Pública [SEP], 

2011, 2017) señalan la importancia de desarrollar la argumentación y el razonamiento matemático 

para así contribuir en la enseñanza y aprendizaje de esta área. En el aula de clases desarrollar la 

argumentación matemática es un reto que implica poner en juego una serie de habilidades cognitivas. 

La construcción de los argumentos va a depender del contexto en el que se ponga en práctica (Cramer 

y Knipping, 2019). En cuanto al razonamiento matemático, este sirve como guía al estudiante para 

mejorar la integración y aplicación de conocimientos matemáticos que puede utilizar en su entorno 

(Mukuka, Mutarutinya y Balimuttajjo, 2021). 

El objetivo de esta investigación es dar cuenta sobre los trabajos que la comunidad científica ha 

realizado en torno a la argumentación y al razonamiento matemático, hasta dónde se ha llegado, 

tendencias que se han desarrollado, resultados obtenidos y qué problemas se siguen presentando o 

investigando sobre estos temas y de esta manera responder a las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo se distribuyen los niveles educativos, los participantes y los países en los estudios de 

argumentación y razonamiento matemático?, ¿Qué métodos de investigación, instrumentos de 

recogida de datos y técnicas de análisis se han empleado en los estudios de argumentación y 

razonamiento matemático a lo largo de los años?, ¿Cuál es la relación entre la argumentación en el 

razonamiento matemático? y ¿Qué resultados se han obtenido? 

 

Metodología 

La búsqueda de la literatura sobre argumentación y razonamiento matemático se realizó a partir de 
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una revisión en bases de datos como: ERIC, Google Scholar y Scielo, una exploración de artículos 

escritos en inglés, alemán y español en revistas de alto impacto. Se consideraron aquellos que tuvieran 

argumentación y/o razonamiento matemático como palabras clave. Además, se agregó literatura 

relacionada al tema de interés. Fueron tomados en cuenta criterios como: acceso libre, período 

correspondiente del 2013 al 2021 a excepción de textos clásicos que consideramos importantes, 

referentes principales y originalidad.  

También se añadieron textos clásicos de autores que han estudiado la argumentación y/o el 

razonamiento matemático, además de textos curriculares de matemáticas. En total se recabaron 34 

textos sobre la literatura mencionada. La revisión de las fuentes bibliográficas de cada artículo nos 

permitió identificar otros documentos de la misma temática. Además, se diseñó e implementó una 

matriz de clasificación para examinar la información de la literatura con base al objetivo propuesto, 

por ello se consideraron dos apartados en dicha matriz, en el primero, todos los textos referentes a la 

argumentación en la Educación Matemática y en el segundo, aquellos en torno al razonamiento 

matemático (ver Tabla 1).  

 

Análisis y discusión de los resultados 

A continuación, se presenta el análisis y discusión sobre la literatura revisada en torno a la 

argumentación y al razonamiento matemático, mismo que surge a partir de la elaboración de una 

matriz de clasificación de la literatura.  En esta matriz fueron considerados aspectos como: categoría 

(título de las secciones del análisis de la literatura), artículo (incluye autor/es), objetivo, base teórica, 

metodología y, resultados y sugerencias. Dada la situación de espacio y formato del escrito, en la 

Tabla 1, sólo se muestran los primeros tres aspectos mencionados. 

Tabla 1. Ejemplo de clasificación de la literatura 

Argumentación 

Categoría Autor/es Objetivo 

Argumentación 

colectiva (AC). 

Cervantes-Barraza, J. A., 

Hernández Moreno, A., y 

Rumsey, C. (2020). 

promover la construcción de pruebas 

matemáticas a partir de la 

argumentación en el nivel primario. 

Estrategias didácticas 

para favorecer la 

argumentación en el 

aula. 

Solar, H. (2018). Identificar las condiciones para 

promover la argumentación en el aula de 

matemáticas. 

Razonamiento matemático 

Modelo conceptual de 

razonamiento 

matemático (RM). 

Jeannotte, D., y Kieran, C. 

(2017). 

Construir, en armonía con el marco 

comognitivo un Modelo teórico integral 

sobre el RM. 

Estrategias para 

desarrollar el 

razonamiento 

matemático. 

Niswah U., y Qohar, A. 

(2020). 

Describir el proceso estándar de 

razonamiento matemático en el 

aprendizaje de los conceptos de 

volumen piramidal. 

Fuente: Elaboración propia. 

La argumentación y el razonamiento matemático han sido definidos de maneras diversas por los 

investigadores. Sin embargo, algunos investigadores como  Solar y Deulofeu (2016) y Solar (2018) 

coinciden en que la argumentación es una competencia que debe desarrollarse de forma gradual en 

los niveles educativos para mejorar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Respecto al 
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razonamiento matemático, Niswah y Qohar (2020) afirman que es un proceso del pensamiento que 

conduce a una conclusión sobre conocimiento nuevo, este conocimiento está relacionado a los saberes 

previos de cada persona. 

Estudios enfocados en la argumentación señalan que un medio para generar aprendizaje y 

comprensión de conceptos es, la argumentación colectiva (Cervantes-Barraza et al., 2020; Solar, 

2018; Krummheuer, 2015). Además, se encontraron diversos trabajos que sugieren la implementación 

de estrategias que promuevan la argumentación en el aula de clases mediante tareas que contemplen 

aspectos como: oportunidad de participar, posibles argumentos de los estudiantes, afirmaciones 

falsas, preguntas abiertas, manejo de situaciones e instrucciones adecuadas (Solar y Deulofeo, 2016; 

Solar, 2018; Solar et al., 2020; Rumsey y Langrall, 2016; Cervantes-Barraza et al, 2020). Implementar 

correctamente estrategias para favorecer la argumentación permitirá evitar la presencia de obstáculos 

para argumentar en clase. Según Crespo (2005), hay dificultades en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas enlazadas a los problemas que se presentan para desarrollar la argumentación en el aula 

de clases, a raíz de que en éstas se privilegia el trabajo algorítmico  para obtener rápidamente un 

resultado, desfavoreciendo actividades que propicien el desarrollo del razonamiento y pensamiento 

lógico-matemático. 

Investigaciones centradas en el razonamiento matemático documentan la presencia de dificultades de 

los estudiantes para razonar matemáticamente en el aula (Hartati et al., 2020;  Dhlamini et al., 2019). 

Uno de los aspectos a considerar dentro del salón de clases, es generar un debate organizado que haga 

surgir los procesos del razonamiento y que el desarrollo de estos procesos cognitivos tenga un avance 

gradual mediante estrategias didácticas (Mata-Pereira y da Ponte, 2017). También es importante y 

prometedor tomar en cuenta un Modelo Conceptual de razonamiento matemático coherente que 

permite la compresión de este y se puede aplicar en el contexto escolar para la mejora en la enseñanza 

(Jeannotte y Kieran, 2017). 

 

 

Conclusiones 

Los resultados permiten reconocer que el estudio de la argumentación y el razonamiento se ha 

desarrollado y sigue firmemente desarrollándose en el mundo entero y se les reconoce como cruciales 

para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. También hay evidencia de dificultades por 

parte de los estudiantes al resolver tareas que involucran razonar y argumentar matemáticamente. 

Asimismo, se observó que es importante tomar en cuenta algunos aspectos para incorporar en nuestro 

trabajo que se está realizando. Estos son: la argumentación colectiva, que como bien menciona 

Krummheuer (2015) y Cervantes et al. (2020), contribuye en el desarrollo de habilidades como la 

construcción de argumentos y comprensión de conceptos; las estrategias didácticas, las cuales tienen 

que estar diseñadas adecuadamente de tal forma que promuevan la argumentación y el razonamiento 

de los estudiantes (deben incluir preguntas abiertas, anticiparse a las respuestas, introducción de 

afirmaciones falsas e instrucciones claras). Particularmente se ha identificado las investigaciones que 

se enfocan en promover la argumentación y el razonamiento matemático son llevabas a cabo 

mayormente en primaria, secundaria y con profesores, en el Nivel Superior se aprecian unas cuantas, 

más aún, se debe centrar la atención en estudiar la transición de los estudiantes de bachillerato a la 

universidad. 
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Resumen. 

En este documento se presenta los avances de un trabajo de investigación que tiene como objetivos: 

el diseño de una propuesta de intervención docente basada en la recta numérica que favorece el 

aprendizaje de las fracciones en estudiantes de quinto grado de primaria y, la evaluación del impacto 

de dicha propuesta posterior a su aplicación a través de la contrastación de un Pre–Test y Post–Test 

que posibilita conocer el cambio cognitivo en los estudiantes. Para fundamentarlo se integra un marco 

conceptual que recoge la postura que se utilizará en este trabajo acerca del constructo intervención 

docente y la definición de fracción, de este modo, se trata de un estudio cualitativo con énfasis en la 

investigación-acción que incide en un problema detectado desde la praxis. Por el momento, se 

presenta la revisión de la literatura que fundamenta el problema abordado, el marco conceptual y los 

aspectos metodológicos de la investigación. 

 

Palabras clave: Intervención Docente, Aprendizaje, Fracciones, Recta Numérica. 

 

Introducción 

La presencia del concepto de fracción en el currículum de matemáticas de Nivel Básico Primaria en 

México y en general de todos los países (Fandiño, 2005) lo vuelve uno de los conceptos más 

importantes en educación matemática. Se trata de un concepto polisémico y polimorfo cuya 

enseñanza y aprendizaje inicia en etapas tempranas en la formación de los estudiantes (Andonegui, 

2006; Valenzuela, 2018) y se extiende por todo el currículum de matemáticas en niveles posteriores, 

dicho concepto es importante por sí mismo y por que contribuye al desarrollo de nociones favorables 

para el conocimiento de otros conceptos más avanzados (e.g., proporcionalidad, expresiones 

racionales, etcétera), esto lo hace un concepto protagonista en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas (Flores, 2010) y vigente en la investigación en educación matemática. En este sentido, 

la comprensión del concepto de fracción no es tarea fácil, los múltiples significados y las diversas 

interpretaciones y representaciones que acepta se vuelve un reto para los estudiantes quienes deben 

conceptualizarlo a través de estos recursos y lograr desarrollar su comprensión (Flores, 2010; Lamon, 

2001) y para los profesores quienes deben posibilitar a través de su práctica (Byerley y Thompson, 

2017; García, 2006). El uso de los diversos significados y representaciones de la fracción de manera 

independiente no es suficiente para posibilitar su entendimiento, sino también la conexión entre ellas 

(Flores, 2010). A este respecto, Byerley y Thompson (2017) y Copur-Gencturk (2015) señalan que 

los profesores que comprenden coherentemente un concepto matemático que enseñan, ofrecen 

mayores posibilidades a sus estudiantes para realizar una comprensión completa y conectada del 

concepto. 

Sin embargo, una de las directrices en la cual se ha profundizado desde la investigación es el estudio 

de los errores y dificultades que dicho concepto ha propiciado en el conocimiento de los estudiantes, 

los cuales se han constituido como un referente importante en la escaza comprensión que los 

estudiantes realizan acerca de este importante concepto. Si bien estos surgen irremediablemente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier concepto matemático y en particular de las 

fracciones, esto debiera ser un elemento referencial en la práctica de los profesores quienes debieran 

tener la capacidad de diagnosticarlos, corregirlos y superarlos. Para garantizar que los estudiantes 
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logren desarrollar la comprensión de los conceptos trabajados (Calderón, 2015). Sin embargo, los 

hallazgos que hasta ahora han sido reportados en diferentes investigaciones, sugieren que tanto los 

errores como las dificultades, en torno al concepto de fracción, persisten en los estudiantes, a este 

respecto Flores (2010) señala que los múltiples significados que se le puede atribuir al concepto es 

uno de los responsables directos, otros como Carmen (2019) lo atribuyen a la escasa comprensión 

lectora que desarrollan los estudiantes en condiciones escolares. Para Socas y Palarea (1994) se debe 

a los obstáculos cognitivos que los estudiantes poseen. Por su parte Mata y Porcel (2006) lo asocian 

a la enseñanza tradicional centrada en la discusión de algoritmos que promueven el aprendizaje 

memorístico a través de la repetición. 

Las dificultades más comunes entre los estudiantes mexicanos del Nivel Básico Primaria son: 

la dificultad para resolver problemas contextualizados, para arribar a una nueva unidad a partir de 

la cual se genere la solución de un problema, para pasar de un contexto aritmético al geométrico o 

algebraico, la marcada recurrencia a la representación decimal para evitar trabajar con la notación 

𝑎/𝑏 y la dificultad para ubicar fracciones en la recta numérica  (Calderón, 2012; Flores, 2010; Peña, 

2011). Mientras que, los errores más sobresalientes que suelen cometer al trabajar con actividades 

que involucran dicho concepto son: la extrapolación de reglas y algoritmos de cálculo de los 

naturales a los racionales, el olvido o modificación de los algoritmos, uso inadecuado de propiedades 

en la simplificación de fracciones, la omisión de la jerarquía de las operaciones, en ejercicios 

contextualizados no identifican qué operación deben utilizar o realizan operaciones de manera 

arbitraria y pasar de una fracción a la unidad que la ha generado y manipular de manera autónoma 

diagramas, figuras o modelos (Calderón, 2015; Fandiño, 2005; León, 2011; Mata y Porcel, 2006).  

Lo anterior ha motivado que diversas investigaciones se interesen en el planteamiento de 

propuestas didácticas que aporten elementos para subsanar los problemas antes expuestos, algunos 

han planteado ingenierías didácticas con la finalidad de la resignificación del algoritmo para operar 

aditivamente fracciones (e.g., Peña, 2011), otros han realizado propuestas de enseñanza utilizando 

argumentos históricos, incluidos modelos que incorporan las TICs (e.g., Baustista, 2013; Valenzuela, 

2018), también los hay desde la perspectiva socioepistemológica (e.g., Ruíz, 2013), incluso en 

algunos trabajos se han utilizado referentes teóricos cuyo auge fue en la década de los ochentas, tal 

es el caso de Castro (2014) quien se apoya de la Metodología de la Enseñanza de la Matemática de 

Jungk. Por su parte, Calderón y Quiroz (2018) han utilizado la teoría modos de pensamiento para 

comprender los usos que tanto profesores como estudiantes dan al concepto de fracción para realizar 

una propuesta más apegada a la cognición de los mismos. Y así, podemos encontrar una gran 

diversidad de trabajos que han aportado elementos para mejorar la enseñanza y aprendizaje del 

concepto de fracción. Sin embargo, las necesidades aún existen, ya sea porque los mismos profesores 

carecen de habilidades y capacidades para gestionar el aprendizaje de dicho concepto o por la falta 

de propuestas que recojan las necesidades que tanto profesores como estudiantes tienen. 

Por otra parte, Valenzuela (2018) señala que a pesar de que en los planes y programas de estudio y 

los libros de texto para quinto y sexto grados el modelo de enseñanza propone explícitamente el 

estudio de las fracciones utilizando la recta numérica como recurso didáctico, así como el uso de la 

fracción como número para enseñar ideas sobre las propiedades de orden, densidad y equivalencia, 

la mayoría de los alumnos carecen de ideas sólidas sobre estos temas, debido a que la instrucción se 

realiza bajo el uso del modelo de áreas u otros modelos que no desarrollan ideas importantes sobre el 

uso de la fracción como mensurador y como número, principalmente. Por esta razón, Valenzuela 

considera necesario que futuros trabajos de investigación se ocupen de propuestas didácticas en las 

cuales a partir de la recta numérica construyan el concepto de fracción, así como la indagación de lo 
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que enseñan los profesores cuando abordan dicho concepto. En este sentido, la presente investigación 

se adhiere a esta línea y se ocupa de la primera consideración. 

Pregunta de investigación y objetivos 

De acuerdo con los hallazgos expuestos, así como los problemas que persisten en torno a la enseñanza 

y aprendizaje de las fracciones en el Nivel Básico Primaria y con la intención de coadyuvar de manera 

positiva a su resolución, se diseñó la presente investigación con los siguientes objetivos: 

1. Diseñar una propuesta de intervención docente basada en la recta numérica que favorezca el 

aprendizaje de las fracciones en estudiantes de quinto grado de primaria. 

2. Evaluar el impacto de dicha propuesta posterior a su aplicación a través de la contrastación de un 

Pre–Test y Post–Test que posibilite conocer el cambio cognitivo en los estudiantes. 

El logro de los objetivos antes propuestos serán la base para responder a la pregunta, ¿cómo 

contribuye el diseño de una intervención docente basada en la recta numérica en la mejorar del 

aprendizaje de las fracciones en estudiantes de quinto grado de primaria? 

Marco Conceptual 

Los elementos referenciales de este estudio son: la definición de fracción y el constructo intervención 

docente. Los cuales, permitirán interpretar los resultados, además de servir de guía para el diseño de 

la investigación. Estos serán abordados en las siguientes líneas a partir de la literatura especializada 

en Matemática Educativa.  

 

Definición de fracción 

A lo largo de la historia el concepto de número ha sido el punto de partida para el desarrollo de la 

matemática (Courant & Robbins, 1995). En este sentido, el primer conjunto numérico conocido por 

los antepasados fue el de los números naturales, el cual representó la respuesta a necesidades 

relacionadas con fenómenos de contar, ordenar y de agregar cantidades. Posteriormente dicho 

conjunto se amplió a otro cuyo nombre recibe el conjunto de los números enteros, cuyo surgimiento 

se debió principalmente a la necesidad de resolver problemas vinculados con fenómenos de sustraer, 

de desplazamientos, y de representar por ejemplo altitudes y profundidades simultáneamente, o bien 

temperaturas menores o mayores que cero. No obstante, las necesidades que involucran problemas 

de reparto, división, comparación y de medición de magnitudes, no fueron resueltas hasta la aparición 

de las números fraccionarios vinculados directamente al conjunto de los números racionales 

(Valenzuela, 2018). 

De acuerdo con Freudenthal (1983) citado en Valenzuela (2018) las fracciones se constituyen 

como un recurso fenomenológico que permiten introducir los números racionales en condiciones 

escolares y a partir de ahí se desarrolla un proceso gradual en la construcción del concepto número 

en los distintos niveles educativos. Sin embargo, formalmente los números fraccionarios son 

elementos que pertenecen a clases de equivalencia de un conjunto cociente, en el cual se pueden 

definir las operaciones de adición y multiplicación en el cual se satisfacen los axiomas de campo. Por 

su parte Behr et al. (1992) consideran que el uso indiscriminado de los conceptos de fracción y número 

racional en el proceso de enseñanza y aprendizaje es uno de los motivos implicados en diferentes 

problemas en la educación matemática. Sin embargo, también afirman que cuando se considera a 

estos conceptos desde un punto de vista didáctico toman diferentes “personalidades” que propician 

el uso de diferentes terminologías entre las cuales destacan:  interpretaciones (Kieren, 1976), 

situación (Mamede & Nunez, 2008), usos y aspectos (Freudenthal, 1983), constructos (Kieren 1988) 
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y subconstructos (Behr et al., 1983). Por su parte, Kieren (1988) estableció que el concepto número 

racional comprende cuatro subconstructos: medida, cociente, razón y operador. Al igual que Kieren 

(1976), Behr et al. (1983) consideraron la relación parte-todo como base para entender dichos 

subconstructos.  

De este modo, para la presente investigación se asume la definición de fracción tal como la 

plantea Andonegui (2006) quien señala que la fracción es la expresión de la relación entre una parte 

y el todo. Para definirla, se requiere de tres elementos: un todo considerado como unidad, una 

partición de ese todo en 𝑏 partes congruentes (𝑏 > 0) y la referencia a un número 𝑎 de esas partes. 

En este sentido, en la matemática los conceptos requieren necesariamente algún modo de 

representación que ha de ser pertinente, es decir, que permita mostrar adecuadamente y con cierta 

simplicidad el concepto y sus propiedades, así como las posibles operaciones y transformaciones a 

las que puede someterse posteriormente. Tal es el caso del concepto de fracción el cual se caracteriza 

por ser polimorfo, debido a que adopta diversas formas de representación en dependencia de su uso 

y contexto en el que se trabaje, entre los cuales se encuentran: el verbal, numérico, gráfico continuo, 

gráfico discreto, decimal, punto sobre la recta numérica y porcentual. 

3.2 Intervención docente  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, el conocimiento del profesor y su práctica 

son un referente fundamental en los aprendizajes que desarrollan los estudiantes, debido a la estrecha 

relación que guardan (Adler, 2000; Byerley y Thompson, 2017; Guzman y Kieran, 2013, Nagle y 

Moore Russo, 2013; Salgado, 2020). No obstante, uno de los retos más importantes a los cuales se 

enfrentan los profesores es posibilitar que sus estudiantes tengan la oportunidad de relacionar y 

conectar las diversas representaciones y nociones de los conceptos desarrollados a lo largo del 

currículo de matemáticas (Stump, 1999; Tall y Vinner, 1981). En particular, el concepto de fracción 

es un conocimiento que posee un protagonismo indiscutible en el currículum de matemáticas y ha 

demostrado ser complejo para su enseñanza y aprendizaje, razón por la cual la investigación en torno 

al mismo ha tenido vigencia en las últimas décadas  (Flores, 2010). 

Con el paso del tiempo la preocupación por la calidad de la educación ha propiciado diferentes 

estudios e intervenciones que han propiciado, reformas curriculares y cambios que influyen en los 

agentes que hacen parte del sistema educativo. El profesor, como uno de esos elementos, se constituye 

en centro de interés y preocupación, especialmente en su práctica pedagógica, entendida como el 

conjunto de actividades que permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados de 

enseñanza mediante los cuales se favorece el aprendizaje de los alumnos (Mendoza y Covarrubias, 

2014). De acuerdo con Pozo (2008), la intervención del profesor en el aula es un auténtico proceso 

de investigación, puesto que requiere diagnosticar los diferentes estados y movimientos de la 

compleja vida del aula, desde la perspectiva de quienes intervienen en ella, y elaborar, experimentar, 

evaluar y redefinir los modos de intervención en virtud de los principios educativos que justifican y 

validan la práctica y de la propia evolución individual y colectiva de los alumnos. De este modo, en 

la presente investigación asumimos a una intervención docente como el conjunto de acciones 

didácticas que realiza el profesor investigador para mejorar el aprendizaje de los estudiantes sobre 

conceptos matemáticos que demuestran ser un reto en su aprendizaje (Maggy, 2020).  

 

Metodología 

El presente estudio es cualitativo con énfasis en la investigación acción, debido a que se encarga del 

estudio de una situación problemática diagnosticada desde la práctica y como respuesta al mismo se 

implementan acciones que permiten mejorarla y modificarla (Colmenares et al., 2008). Por lo cual, 

metodológicamente el trabajo se constituye de cuatro fases: en la primera se realiza el diagnóstico de 
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la situación problemática (Pre–Test) sobre el cual se incidirá, en la segunda se elabora un plan de 

acción integrado por las estrategias didácticas diseñadas o seleccionadas como respuesta a la situación 

problemática, en la tercera se ejecuta el plan de acción y, finalmente en la cuarta fase con la intención 

de valorar la transformación propiciada sobre dicha situación se realiza una evaluación final (Post-

Test). Para concluir el estudio se contrastan las evaluaciones (Pre-Test y Post-Test) para valorar en 

qué medida se logró incidir sobre la situación problemática diagnosticada (Teppa, 2006; Suárez, 

2002). 

Fase 1. De inducción 

En una primera etapa, se diseñó un instrumento de diagnóstico conformado por cuatro actividades 

con la finalidad de focalizar las necesidades que existen en torno al concepto de fracción en un grupo 

experimental conformado por diez estudiantes de Nivel Básico Primaria de la escuela “16 de 

Septiembre” ubicada en la localidad de Acapetlahuaya Guerrero, México. La elección de dicho grupo 

experimental se debe al acercamiento que el investigador tiene con dicha institución a través de 

diversas actividades que ha realizado como la implementación de talleres y cursos para el apoyo de 

la planta docente. Así mismo, se ha podido percatar de las necesidades que los estudiantes 

experimentan y que es a través del diagnóstico, entre las cuales se destacan diversas dificultades que 

experimentan al realizar actividades que involucran el concepto, entre las cuales se identifican: 

dificultad para ubicar fracciones en la recta, para interpretar el todo como unidad y, al representar 

fracciones en figuras geométricas. 

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase 2, la cual se corresponde con el diseño del plan de 

acción, en la cual se proponen diversas estrategias didácticas que permitirán incidir sobre la 

problemática detectada en el grupo experimental. 
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Resumen 

El presente escrito expone los avances de una investigación cuyo objetivo es valorar un experimento 

de diseño que promueve el aprendizaje de la permutación y combinación en un grupo de estudiantes 

mexicanos de bachillerato a través de las conexiones matemáticas. Para ello, se consideró como marco 

conceptual las conexiones matemáticas y como metodología los experimentos de enseñanza. Las 

tareas se llevaron a cabo con 6 estudiantes de bachillerato en siete sesiones de hora y media cada una 

a través de reuniones sincrónicas en la plataforma Google Meet y GeoGebra classroom. La colecta 

de datos incluyó las producciones escritas, videos, audios y, para su respectivo análisis, fue utilizado 

el modelo de análisis temático para identificar las conexiones que emergieron al resolver las tareas. 

Uno de los resultados es contribuir a la mejora del aprendizaje de estos conceptos desde el enfoque 

de conexiones matemáticas. 

 

Palabras claves: permutación, combinación, conexiones matemáticas, experimento de enseñanza. 

 

Introducción 

La estadística implícitamente ha hecho parte del contexto del ser humano, acontecimientos como 

resultados deportivos, crecimiento poblacional, cálculos de extensión de epidemias, entre otros, son 

cercanos al estudiante y esto ha llevado a la integración de la estadística en los currículos educativos 

(MEN, 2006; NCTM, 2000; SEP, 2011). Por ello, el aprendizaje de la estadística es relevante, pues 

contribuye a la formación del estudiante como un ciudadano capaz de interpretar y tomar decisiones 

basadas en la información recogida de su entorno. En particular, el estudio de la permutación y 

combinación incide en la solución de problemas de la vida real (hallar el número de maneras de 

combinar objetos, personas, animales, conocer la posibilidad de ganar la lotería, entre otros) y a su 

vez es la base principal para el aprendizaje de la probabilidad, teoría de números, cálculo y conteo 

(Navarro et al.,1996).   

Sin embargo, la literatura reporta dificultades en torno a estos conceptos tales como: la no 

diferenciación de una combinación y una permutación (Martínez, 2014); la no identificación de las 

operaciones combinatorias debido a la poca claridad del lenguaje empleado en los enunciados o 

problemas (Navarro et al., 1996) y el énfasis puesto a los procedimientos algorítmicos y a la 

memorización por parte de los estudiantes (Espinoza, 2011). Por ello, es importante y necesario 

realizar propuestas de intervención que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Es así como este trabajo tiene por objetivo valorar un experimento de diseño que promueva el 

aprendizaje de la permutación y combinación en un grupo de estudiantes mexicanos de bachillerato 

a través de las conexiones matemáticas, puesto que el estudio de las conexiones permite una mejor 

comprensión en el estudiante y a su vez conllevan a mejorar su proceso de aprendizaje (García-García 

y Dolores-Flores, 2018). 

Las conexiones matemáticas se asumen como un proceso mediante el cual una persona establece una 

relación verdadera entre dos o más ideas, conceptos, definiciones, teoremas, procedimientos entre sí, 

con otras disciplinas o situaciones de la vida real (García-García y Dolores-Flores, 2018). Las 



 

293 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

conexiones emergen a partir de la resolución de tareas matemáticas y pueden ser identificadas en las 

producciones escritas, argumentos orales o gestuales que desarrollan los estudiantes. Los tipos de 

conexiones matemáticas que se tendrán en cuenta en el diseño de tareas son: procedimental (uso de 

reglas, algoritmos o fórmulas para resolver tareas matemáticas), representaciones diferentes (un 

concepto matemático es expresado en diferentes registros de representación, o bien, expresado en dos 

formas distintas dentro de un mismo registro), característica (cualidades o características de un 

concepto matemático), significado (sentido a un concepto matemático propio del estudiante) y parte–

todo (relaciones lógicas entre conceptos matemáticos). 

 

Metodología 

El presente estudio es de tipo cualitativo y emplea la metodología de experimentos de enseñanza, la 

cual se estructura en tres fases (Cobb y Gravemeijer, 2008):  

Fase 1: preparación del experimento 

Las tareas y la Trayectoria Hipotética de Aprendizaje (THA) se estructuraron a partir del marco 

conceptual de nuestro estudio, el plan de estudios mexicano de bachillerato y dos libros de texto de 

estadística y probabilidad propuestos por el plan de estudios SEP (2017). El experimento de 

enseñanza se estructuró en 7 sesiones, en la primera y última sesión, los estudiantes solucionaron el 

mismo cuestionario con el objetivo de analizar si habían construido nuevos conocimientos, además, 

el cuestionario estuvo acompañado con una entrevista inicial y final. 

 
Figura 1. Sesiones del experimento. Fuente propia. 

Fase 2: Implementación del experimento 

El experimento se llevó a cabo con 6 estudiantes cuyas edades oscilaban entre los 16 y 17 años, los 

cuales, cursaban sexto semestre de bachillerato en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, México. En 

adelante, los llamaremos E1, E2, E3, …, E6. 

Los estudiantes participaron de manera voluntaria y cuando realizaron el experimento estaban 

cursando probabilidad y estadística, de igual manera, contaban con algunos conocimientos previos 

de las técnicas de conteo como diagrama de árbol y espacio muestral, sin embargo, fue necesario 

retomar estos temas para poder realizar las tareas de permutación y combinación que tuvo una 

duración de 7 sesiones de hora y media cada una durante dos semanas. Estas actividades se 

desarrollaron de manera virtual debido a las medidas de prevención tomadas por el COVID-19. Se 

utilizó la plataforma de Google Meet para desarrollar las clases a través de reuniones sincrónicas y 

GeoGebra Classroom para almacenar las producciones escritas de los estudiantes y observar en 

tiempo real sus respuestas. 

Fase 3: Análisis retrospectivo  

Para identificar las conexiones matemáticas evidenciadas en las producciones escritas y orales de los 

estudiantes se utilizó el análisis temático (Braun y Clarke, 2012). A partir de la información 

recolectada se generaron familias de códigos a los cuales se les asignaron temas y subtemas. En este 

caso, se tomaron las conexiones matemáticas mencionadas como temas y las conexiones matemáticas 
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Cuestionario y 
entrevista inicial

Sesión 2 

Introducción 
elementos 

combinatorios 

Sesión 3

3 tareas de  
permutación 
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asociadas a la permutación como subtemas, tal como lo muestra la Tabla 1. 

Tabla 1. Subtemas y temas respecto a las tareas 1 y 2 de la sesión 3. 

Tema Subtemas Explicación Frecuencia 

Conexión de 

representación 

El diagrama de árbol de la 

tarea 1 se puede representar 

por medio de un enunciado. 

Se establece una relación 

entre la representación 

gráfica y el lenguaje natural. 

2 

Las formas de elegir a dos 

personas ganadoras de una 

rifa de un coche y un celular 

se pueden representar en 

una tabla. 

Se establece una relación 

entre la representación de 

lenguaje natural y tabular. 5 

Conexión 

parte-todo 

El enunciado de la tarea 2 

representa un problema de 

permutación. 

Se establece una relación 

entre un caso particular y la 

técnica a la que pertenece. 

1 

Conexión 

característica   

En la permutación importa 

el orden de los objetos. 

Se relaciona un objeto y un 

rasgo característico de él.  
4 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis temático mostró que en la tarea 1 los estudiantes E5 y E6 establecieron la conexión de 

representación diferente. Por lo cual, pudieron elaborar un enunciado que correspondiera a un 

problema de permutación basándose en el diagrama de árbol propuesto. Por ejemplo, E6 escribió: En 

un vivero se necesitan ordenar 3 plantas exóticas a, b y c, teniendo tres lugares diferentes uno en la 

esquina izquierda, otro en la esquina derecha y uno en la entrada local. ¿De cuántas formas se 

pueden ordenar las plantas para obtener diferentes vistas? Sin embargo, el resto de los estudiantes 

(E1, E2, E3, E4) plantearon enunciados, pero no correspondían a un problema de permutación, es 

decir, no tuvieron en cuenta la importancia del orden de los elementos u objetos. En particular, E2 

propuso un enunciado que aludió a una permutación, en este caso de tipo circular (𝑃𝑛 = (𝑛 − 1)!), 
pero que a su vez no se relacionaba con el diagrama de árbol.  

De igual forma E1, E2, E5 y E6 relacionaron la operación de permutación con la importancia del 

orden de los elementos estableciendo así, la conexión de característica. Por ejemplo, E6 escribió: Sí, 

porque se pueden obtener diferentes vistas del local de acuerdo con el orden de las plantas. 

Afirmando que su enunciado pertenece a un problema de permutación puesto que era relevante el 

orden de las plantas para obtener diferentes vistas del local. 

En la tarea 2, E1, E2, E3, E4 y E5 establecieron la conexión de representación diferente al plasmar 

en la tabla propuesta en GeoGebra, las formas de elegir a dos personas ganadoras de una rifa de un 

celular y un coche (Figura 2). Permitiendo así, concluir que había 12 formas de elegir a los ganadores. 

De igual manera, los mismos 5 estudiantes afirmaron que importaba el orden de cómo se ganaban los 

premios, concluyendo que no era lo mismo ganar el coche a ganar el celular. En especial, E3 resaltó 

que el ejercicio pertenecía a la operación de permutación (Figura 3) estableciendo así, la conexión de 

parte-todo. 
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Figura 2. Respuesta de E2 tarea 2. Fuente propia. 

 
Figura 3. Respuesta de E3 tarea 2. Fuente propia. 

 

Reflexiones finales 

El análisis realizado hasta el momento evidenció que en las tareas 1 y 2 correspondientes a la 

operación de permutación se establecieron las conexiones matemáticas de representación, parte-todo 

y característica. Siendo la conexión de representación la que se presentó con mayor frecuencia y la 

conexión parte todo solo se manifestó en 1 estudiante. Cabe resaltar, que las tareas realizadas en 

GeoGebra aportaron dinamismo a la clase, lo que permitió estudiar las operaciones combinatorias en 

los diferentes registros de representación y no solo desde el registro algebraico (formula). 

En general los estudiantes tuvieron dificultades para: Identificar en sus enunciados los elementos de 

conjunto y del subconjunto a ordenar, resaltar la importancia del orden de los elementos en sus 

enunciados, interpretar el diagrama de árbol y los resultados realizados en la tabla. La identificación 

de las dificultades presentadas nos permite hacer la modificación o no de rutas de aprendizaje para 

estructurar de manera más adecuada el diseño de las tareas con el propósito de que el docente pueda 

implementar las tareas en el aula de clases para mejorar el aprendizaje de la permutación y 

combinación y así, aportar a la disminución de las dificultades reportadas en la literatura mencionadas 

anteriormente. 
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Resumen  

Los Nacimientos (1991) de Eduardo Galeno es el primer tomo de la trilogía Memoria del fuego. En 

esta obra Galeano da cuenta del origen de los pueblos americanos y da a conocer las travesías de las 

primeras conquistas, la participación y liderazgo de mujeres de la época.  

Está investigación está enfocada al análisis de los personajes femeninos de ese periodo en tres relatos 

del apartado “El viejo nuevo mundo”: Malintzi (Malinche), Inés Suárez y Juana de Maldonado a 

partir de la narratología propuesta por Gerard Genette. La teoría está sustentada para demostrar la 

condición de las mujeres en el periodo de la conquista, para ello, recurro a los estudios realizados por 

Miekel Ball y Luz Aurora Pimentel.  La metodología para utilizar será mediante un análisis narrativo 

y la hermenéutica literaria sustentado por Peter Szondi. En esta breve presentación expondré   los 

avances realizados en mi proyecto de investigación. 

 

Palabras clave: Personajes femeninos, conquista, memoria, relatos, liderazgo. 

 

Introducción 

De la trilogía Memoria del fuego publicada entre 1982 y 1986 del escritor uruguayo Eduardo Galeano 

analizaré el primer tomo, que lleva por nombre Los Nacimientos, literatura que parte de la creación, 

el origen de los pueblos y que da a conocer las travesías de las primeras conquistas y los sucesos que 

el autor mediante las fuentes consultadas considera más relevantes de los pueblos aborígenes de 

América hasta llegar al siglo XVII, mostrando la crueldad con que los colonizadores los sometieron; 

las conquistas precolombinas que el autor expone mediante los relatos. 

Esta obra merece ser estudiada no solo desde el punto feminista, sino con una mirada abrazadora 

desde las humanidades, que permita demostrar la valiosa participación de las mujeres desde su 

cosmovisión hasta su legado en la historia de América Latina a través de los relatos. Atendiendo a 

esta premisa formularé el siguiente cuestionamiento ¿Cómo construye Eduardo Galeano los 

personajes femeninos en tres relatos de Memoria del Fuego y qué valor le da Eduardo Galeano a la 

participación de la mujer en el periodo de la conquista? 

En este tomo encontramos la sección de los relatos que el autor denomina “El viejo Nuevo Mundo” 

exteriorizando a los personajes que son de mi interés para el proyecto de investigación: Malintzi del 

imperio Azteca en México (1500-1527 o 1551), Inés Suárez española nacionalizada en Chile (1508-

1580) y Juana de Maldonado y Paz de Guatemala (1598-1666). 

Malintzi o Malinche como la presenta el autor, es un personaje que poco a poco está siendo 

reivindicado, la que “su madre vendió por esclava y fue arrancada de la tierra mexicana para servir a 

los señores mayas de Yucatán” (Galeano, 1991, pág. 70).  José Luis Martínez ( 1992) menciona que  

en la primer etapa de la conquista de México gracias a las aportaciones de diversos cronistas entre 

ellos Andrés de Tapia y Bernal Díaz del Castillo, las noticias recogidas por Francisco López de 

Gómara, quienes dan cuenta de los incidentes y apariciones de personajes que no aparecen o poco se 

mencionan en la Carta del cabildo1 y  cuya  participación será de suma importancia, y dentro de estos 

personajes se encuentra Malintzi, su única mención se dará en posteriores cartas llamadas de relación, 

específicamente en la quinta. De entre los regalos que entregaron a Cortés después de la batalla de 

Centla estaban veinte indias que fueron bautizadas y a “Malinalli o Malintzi le pusieron por nombre 

Marina” (pág. 58) por su impactante belleza y porte es entregada por el conquistador a Hernández 

mailto:21419759@uagro.mx
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Portocarrero. Tiempo después, -se menciona en la quinta carta- Cortés quedaría impresionado de la 

buena interpretación de Malintzi en lengua náhuatl maravillado ofrece libertad a cambio de su talento.  

Mucho se ha de decir respecto a su origen más no así de la valiosa participación de esta brillante 

mujer que sería a sus escasos años una de las “claves que hicieron posible la conquista de México” 

(pág. 59).  

Inés Suárez conquistadora española que llegó a chile con intenciones muy distintas a la conquista es 

la que “vino a estas tierras del sur a la cabeza de las huestes invasoras, cabalgando a la par de 

Valdivia” (Galeano, 1990, pág. 91). 

Juana de Maldonado, mejor conocida como Sor Juana de Maldonado y Paz, a quien probablemente 

la historia de Guatemala olvidó mencionar, pero no así las leyendas y mitos que la memoria colectiva 

hace posible. Monja que se adelantó a nuestros tiempos y rebasó las condiciones de sumisión y 

castidad a la que se enfrentaban las religiosas de su época y darse una vida mundana como pocas y 

disfrutar de la música y la poesía. 

En esta lucha constante, el empoderamiento de la mujer no tiene resplandor, se ve opacada por 

personajes místicos, seres sobre naturales, que ponen de manifiesto este poder absoluto en una 

masculinidad heredada por generaciones, que pese a su gran lucha deja entrever que la presencia 

femenina ha existido desde los nacimientos, su única desventaja es el no reconocimiento.  

La mujer no lucha por su empoderamiento, nace empoderada, su resplandor y fuerza despierta 

ambición, egoísmo, prepotencia, soberbia, lujuria, traición, deseos de venganza y muerte. 

¿Feminicidio? ¿Exclusión de la presencia femenina en la toma de decisiones y de poder? ¿cobardía? 

o ¿miedo del hombre a la mujer sin miedo? Como expresa Galeano. Memoria del Fuego es un 

antecedente que revindica a la mujer, que defiende y muestra su fuerza y sagacidad, su devenir 

inquebrantable, su misticismo y universalidad. Obra impregnada con esa esencia, particularidad que 

coloca a la mujer en el centro del conflicto, la acción misma. desde esta perspectiva el personaje 

femenino en los Cuentos de Galeano vale por su esencia o cualidades, por sus carácter y fuerza. 

 

DESARROLLO 

En este estudio analizaré el primer tomo I de donde se desprenden los tres personajes femeninos en 

cuestión. 

Brevemente haré un esbozo del escritor a quien tomo como referente para el análisis de estos 

personajes. Eduardo Germán María Hughes Galeano, nace el 3 de septiembre de 1940 y muere el 13 

de abril de 2015, en Montevideo, Uruguay.  

(1) Título de la primera carta formal de las cartas de relación escrita totalmente por Cortés y fechada 

el 10 de julio de 1519. 

Aportó a la literatura universal un gran acervo de libros, siendo uno de los más reconocidos Las venas 

abiertas de América Latina (1971) obra que hace una reminiscencia desde la colonización hasta la 

época contemporánea; Memoria del Fuego (1976) escrita y publicada durante su exilio en España 

ésta última es la obra con la que doy inicio a mi investigación. 

La historia nos ha dado en testimonio a una Malintzi como estereotipo de traición, esta historia a la 

que muchas mujeres y críticos han calificado de misógina. Eduardo Galeano en Los nacimientos 

replantea una versión en donde el antagonismo no prevalece, modo contrario explica el trágico destino 

que la obligó a estar al lado de uno de los más sangrientos conquistadores del América. Malintzi 

(Malinalli o Doña Marina) no solo contribuyó a facilitar la conquista mediante su interpretación de 

la lengua española, es de ahí donde parte mi interés de investigación. Considero pertinente realizar 

un esbozo de su vida como parte fundamental en el periodo de la conquista. 

La participación de la mujer en distintas comunidades se ha logrado gracias a la inclusión, para lograr 

esto, muchas manos dígase de hombres y mujeres se han manchado de sangre, lograr que estas 

mujeres tomen decisiones no ha sido fácil, la violencia sexual y simbólica, se ha venido dando desde 
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los orígenes. Uno de los personajes femeninos que abordaré en este proyecto es la Malintzi 

demostrando que su capacidad intelectual fue lo que le permitió prevalecer sobre las demás mujeres 

de su época, dejando atrás la idea equivoca de la traición. Enfatizando por qué ella fue la clave 

importante en la conquista de México por Hernán Cortés. 

A la llegada de los primeros conquistadores llegaron mujeres, muchas de ellas aparecen en 

documentos oficiales, uno de ellos citado en la obra de (Martínez, 1992) donde menciona que dentro 

de las 534 firmas del ejército de Cortés había “12 mujeres algunas de ellas valerosas en las peleas” 

(pág. 35). 

Este tipo de mujeres con valor y carácter de liderazgo arribaron a tierras nuevas apoyando a la 

muchedumbre de hombres ávidos de conquista e imposición de la fuerza bruta, sin embargo, solo se 

mencionan algunas que asumieron la cabeza principal al frente de las batallas y en la toma de 

decisiones tal es el caso de Inés Suárez, personaje del tomo I Los nacimientos que me interesa 

investigar para este proyecto y que sirvió de inspiración a la escritora Isabel Allende con su novela 

Inés del alma mía. Y en una entrevista realizada en rtve (radio y televisión española) afirma que 

existe muy poca información acerca de esta gran mujer porque los historiadores la han ignorado y lo 

poco que se sabe es a raíz de un juicio que se hiciera a Pedro de Valdivia a quien se le imputaron 59 

cargos por parte de la inquisición y de los cuales 9 eran por causa de Inés, cargos atribuidos por 

capitanes envidiosos de su poder y fortuna que como mujer había administrado de manera asertiva. 

El escritor Eduardo Galeano retoma personajes reales no ficticios que la historia y diversas religiones 

mencionan escuetamente queriendo invisibilizarlas, minimizarlas descartando los atributos y brillante 

talento desde todos los tiempos y que de su pasado poco se sabe y resultan ser ecos de voces 

masculinas. 

La legendaria historia de vida de Sor Juana de Maldonado y Paz, abre mi inquietud también por 

realizar este proyecto por ser uno de los personajes enigmáticos de la historia colonial de Guatemala, 

amante de las Artes, mujer hermosa con atributos valiosos como la escritura poeta la música y la 

dramaturgia.  

La fortuna favoreció con buena dote para dedicarse de lleno a las actividades mundanas designadas 

exclusivamente a los hombres en su época, considerando además que sus votos al servicio de Dios le 

impedirían tal efecto. Este personaje mencionado en uno de los relatos del tomo I Los nacimientos 

tiene cierta analogía con Inés Suárez, ambas fueron enjuiciadas por la Santa Inquisición. 

El interés por realizar la investigación sobre los relatos del escritor uruguayo Eduardo Galeano, desde 

la postura crítica del narratólogo Gerard Genette (1982), quien ha realizado diversos estudios teóricos 

referente al relato y la narración, será el soporte para emprender este proyecto. 

La narratología servirá para realizar un análisis de la estructura de los diversos relatos en Memoria 

del fuego, dentro de estos elementos realizaré un análisis de personajes femeninos como parte de la 

estructura narrativa, desde sus rasgos físicos hasta su personalidad a través de las acciones que 

realizan y su participación en el discurso narrativo. 

Bajo el nombre de relato, pretendo analizar a los personajes femeninos enunciados en Memoria del 

fuego, como antes mencioné desde la narratología. Ball (1990) sugiere que, al describir un estado 

textual, es importante determinar quién realiza la narración. Afirma que: 

En todo texto narrativo se pueden señalar pasajes que se refieren algo distinto de los 

acontecimientos, una descripción de un rostro, o de un lugar, etc. Es, por consiguiente, posible 

estudiar qué se dice en un texto, y clasificarlo como narrativo, descriptivo o de tesis. La 

pregunta que todavía sigue en pie es cómo se narra todo esto. Suele haber una diferencia 

notable entre el estilo del narrador y los actores (pág.16). 

Las aportaciones teóricas serán retomadas de Luz Aurora Pimentel (1994), para realizar un análisis 

estructural de la morfología de los cuentos, retomando los estudios realizados por Propp en relación 

a la clasificación de los personajes y las funciones que propone y aplica. 

La metodología que utilizaré está basada en la hermenéutica literaria sustentado por Peter Szondi para 
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interpretar los textos desde una nueva perspectiva, estudiar los comportamientos de estos tres 

personajes femeninos partiendo de la realidad, actitudes y comportamientos a los que él llama 

fenómenos.  

El análisis narrativo permitirá adentrarme un poco más en la vida de los personajes, sus experiencias, 

poner de manifiesto su identidad, su ideología y sus experiencias y su legado en el devenir histórico. 

 

Conclusión 

En épocas remotas los hombres realizaban actividades que por largos años se le han atribuido como 

propias de las mujeres, estas tienen el objetivo de satisfacer las necesidades del hogar y la familia 

primordialmente con la alimentación. Resulta absurdo aceptar que varones las ejecutaran, pero desde 

una visión mitológica así fue. 

Desde la perspectiva antropológica y teoría feminista que procura demostrar el empoderamiento de 

la mujer, las exigencias por reconocer sus cualidades y atributos negadas y minimizadas a 

perpetuidad. 

Eduardo Galeano busca mediante sus relatos informar al lector sobre los fenómenos humanos, pone 

de manifiestos sus cualidades negadas por mucho tiempo, reivindica a la mujer mediante estos 

personajes femeninos, pretende demostrar los verdaderos roles ejercidos durante el periodo de la 

conquista. 

Eduardo Galeano en sus relatos da cuenta de ello, es probable que las primeras reuniones alrededor 

del fuego fueron gracias a estos seres que lo alimentaban con leña mientras las mujeres danzaban al 

son de las flautas sagradas. 

La forma en que el autor presenta y describe al personaje busca informar al lector, reivindica a la 

mujer, otorga cualidades que durante mucho tiempo se le negaron, y que el feminismo define como 

una linterna que las feministas portan con orgullo y será muy atinado recordar que “la herencia de 

millones de mujeres que partiendo de la sumisión forzada y mientras eran atacadas, ridiculizadas y 

vilipendiadas, supieron construir una cultura, una ética y una ideología nuevas y revolucionarias para 

enriquecer y democratizar el mundo “ (Varela 2008, pág.15-16). En este relato Galeano permite 

realizar una crítica y fijar una postura ante los hechos, puesto que a lo largo de la historia se han 

callado a esas voces femeninas, pero es la memoria colectiva la que ha permitido que prevalezcan. 
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Resumen.  

La investigación analiza principalmente la ironía como recurso que permite pensamiento crítico en el 

libro Los rituales del caos (1995) de Carlos Monsiváis.  Para ello se desarrolla una investigación de 

los distintos tipos de ironía ya que esto permite visualizar que tipo de ironía utiliza el autor en sus 

crónicas. Así mismo, cabe señalar que, dentro de esta investigación se marca la importancia de la 

crónica y como a través de ella se genera pensamiento crítico.  

La base teórica que se emplea es la hermenéutica, a la que Peter Szondi define en su libro Introducción 

a la Hermenéutica Literaria como “la teoría de la interpretación -interpretativo- de obras literarias” 

(41). Como metodología se está utilizando la estilística con el enfoque de Yamile Pérez García y 

Amado Alonso. Esta ponencia se basa en exponer los avances correspondientes al capítulo I 

enfocándose en la vida y obra del autor, así como también exponer brevemente los avances del 

capítulo II correspondiente al marco teórico metodológico.  

 

Palabras Clave: Ironía, Pensamiento Crítico, Crónica   
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Resumen.: 

En este trabajo se realizará una exploración de la construcción compleja y simbólica de la frontera y 

el norte mexicano en la obra literaria de Eduardo Antonio Parra, específicamente en Sombras detrás 

de la ventana (2010) que recoge la producción cuentística, rastreando parte del proceso creativo y 

representativo que se viene desarrollando desde el inicio del siglo XX en la narrativa mexicana. La 

intención es analizar el problema de la violencia moderna y los procesos culturales que invaden o 

trastocan la identidad del mexicano emigrante o fronterizo y su posición cultural ante la 

posmodernidad, esto a partir de los planteamientos antropológicos de Néstor García Canclini, 

Bourdieu y la hermenéutica de Gadamer. Esta ponencia tiene el fin de servir de planteamiento y 

justificación de mi proyecto de investigación de Maestría: “La violencia como experiencia nacional 

en la cuentística de Eduardo Antonio Parra”.  

 

Palabras clave: Frontera, Norte, modernidad, violencia, cultura híbrida.   

 

Introducción: 

En pleno siglo XXI, el nombre de Eduardo Antonio Parra va tomando un lugar más privilegiado desde 

donde entendemos la realidad social mexicana, el escritor en su fascinación por la violencia como 

tema, nos ha permitido que nos asomemos por la ventana de nuestro individualismo demográfico y 

cultural a la colectividad que se va dibujando en su obra; lo medular de la narrativa de Parra es ese 

constante choques de perspectivas transculturales que van armando la representación social de un 

México Contemporáneo. Los personajes son seres planteados desde la otredad, marginales2 y por lo 

tanto constantemente invisibilizados. Aun siendo seres plantados desde el texto ficcional, los rasgos 

culturales y las capacidades simbólicas aluden al mexicano fronterizo que recrea su identidad a partir 

del flujo transcultural.  

Estos personajes marginales o periféricos son producto del espacio socio-geográfico que Parra busca 

desentrañar en su cuentística, la frontera es el lugar habitual para su diégesis, y es importante pensar 

este espacio no solo propio del norteño, sino también del inmigrante sureño y del latino sudamericano 

que se alberga en nuestro país en su odisea hasta Estados Unidos. La frontera de México con Estados 

Unidos no solo es geográfica, sino cultural y ampliamente simbólica, mientras que el bienestar o el 

desarrollo se vislumbra de aquel lado, en este se intensifica el sentido subdesarrollo, pobreza y falta 

de trabajo.  

Dado el hecho de que Parra ha sido galardonado con gran variedad de premios por su voz narrativa 

que contiene temáticas originales y casi siempre con ese desenlace violento, brutal o agresivo (a veces 

intuido), pertinente analizar los mecanismos que han hecho esa violencia tan natural o cercana, para 

así dirigir esta investigación hacia una hermenéutica de la ficcionalización de la violencia en términos 

culturales del texto. Los lugares de análisis de este fenómeno serán en la descripción violenta de los 

 
2  Carillo Juárez explica (2014) “Parra sale del contexto de marginalidad urbana y traslada las acciones 

deleznables a un aparente espacio de idealidad; sin embargo, la marginalidad vuelve a mostrar la realidad hosca 

de los seres humanos en esa situación. La sorpresa está en la inversión axiológica: en ese maremágnum de ira 

y abuso recurrente, aplastar la cabeza del viejo Juan Manuel es un acto de conmiseración” (62).  
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tópicos de Parra: la inmigración, el narcotráfico, la inseguridad, la pobreza, el abandono del campo y 

los procesos de intercambio cultural. Como menciona Christopher Domínguez Michael:  

Desde los primeros cuentos de Enrique Serna, a principios de esta década [1990], no 

leía a un escritor tan bien dotado para atrapar al lector más reticente en tramas que se 

nutren, postmodernizándolas, del pútrido y reseco estanque del realismo del medio 

siglo. E.A. Parra, que fue reportero de nota roja, es un solvente heredero del Garibay 

más virulento, del mejor Luis Spota, sin olvidar, desde luego, a Revueltas. […] E.A. 

Parra es un joven maestro en una hazaña retórica: saber volver a contar una pesadilla 

(Domínguez, 1996: 42)3. 

Como bien lo afirma Domínguez, la forma en la que las narraciones de Parra logran cargarse de ese 

realismo sucio o negro, pueden ser un peldaño importante para las Letras Mexicanas contemporáneas. 

Los relatos de Parra son desde el Norte, sí, pero versan sobre la mexicanidad y como es llevada al 

límite4, los personajes son seres desmenuzados culturalmente, a veces talados del origen, contagiados 

de un éxtasis asfixiante que lucha por desdibujar la esencia e identidad. Los espacios, son las ciudades 

del norte, lugares de paso, siempre ese trance agudo hacia otro lugar geográfico, pero asimismo otra 

existencia, el personaje construye el espacio, y viceversa, ambos son reflejo uno de otro, por lo tanto, 

la dualidad totaliza la esencia, son inherentes y deben estudiarse a la par. Ahí es en donde radica la 

riqueza de esta nueva narrativa que necesita ser pensada como reflejo de la nación mexicana 

emergente.  

 

Metodología: 

En primera instancia, se efectuará una revisión general de la representación temática del Norte dentro 

de la narrativa mexicanos del siglo XX y XXI, para así ir descubriendo el sistema literario y la 

recepción en que se ha clasificado estas obras. Esta primera tarea permitirá poder hacer uso de la 

intertextualidad que ha comunicado estas obras en: la reiteración de espacios, figuras narrativas, 

discursos y personajes.  Para llegar a comprobar si esta reiteración de elementos sigue presente en la 

obra de Eduardo A. Parra o ha irrumpido en las formas, cambiando el tratamiento del Norte y la 

frontera. Finalmente, al distinguir reiteración de motivos literarios y temáticas se podrá advertir la 

propuesta más innovadora: saber cómo es que la frontera y el Norte mexicano actúan como ejes de 

deconstrucción cultural y mecanismos de violencia moderna que trastocan el sentido de lo nacional o 

lo mexicano.  

Los presupuestos teóricos a utilizar se encuentran en la Hermenéutica, y específicamente en el giro 

hermenéutico de Gadamer, para el traslado del texto ficcional a sus simbolizaciones, los aspectos 

teóricos literarios se encuentran dentro de la narratología y la crítica literaria moderna, para el aborde 

cultural posmoderno y el problema de la identidad me dirijo a la conceptualización de las culturas 

hibridas de Néstor García Canclini y la violencia simbólica de Pierre Bourdieu.  

 

Avances: 

Aunque el proyecto de investigación general aún es reciente y se encuentra en el proceso de 

acumulación de bibliografía y de robustecimiento teórico. Esta ponencia intenta poner sobre la mesa 

el planteamiento esencial del problema descrito en esta peculiar literatura y aún en los medios de 

 
3 D.M. Christopher. (1996) “Prólogo”. Los límites de la noche. Era. México. 
4 Hernández Alvídrez (2014) en su ensayo “la ilusión de la identidad narrativa” comenta los personajes que 

plantea Parra son seres golpeados por un contexto de violencia, adheridos a una profesión del mal: narco, 

pistolero, halcón, policía, padrote, seres planteados desde la otredad y para ella, como de alguna forma 

sugiriéndonos que todos provocamos y hacemos circular la violencia. La identidad es una situación pesarosa, 

se duelen de lo que han perdido, aquello que los arraigaba a su país, a su tierra, hermanos, amigos, ciudades, 

símbolos que se van haciendo más vacuos ante un reflejo desconocido, enmascarado y triste. 
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conmemoración de la violencia: llamase cine, música (específicamente el corrido) y artes visuales. 

Todos estos son medios a través de los cuales se ha explicado, descrito y narrado de forma central la 

violencia en el norte, como puede ser el narcotráfico, crimen organizado, migración, o la violencia de 

género, de la que se padece tanto en zonas como Cd. Juárez, en estas expresiones se encuentra un 

descripción más cercana y anímica del problema, los daños y malestares humanos que se gestan 

dentro de este límite cultural.  

Rodríguez Lozano (2002) cree que Parra “se contrapone a una visión idealista de la realidad […] la 

visión de mundo es desconsoladora, la muestra sin maquillajes o afeites […] es una literatura que 

mueve a la reflexión, al disgusto, la inconformidad, a la rebeldía…” (19), Lozano asume que el norte 

en cierta forma es también la entrada al México moderno y al mismo tiempo a su crisis. Bajo esta 

premisa, me permito justificar la necesidad de estos problemas en el ámbito literario.  

 

Conclusiones: 

Opino que los problemas que se sondean en este trabajo pueden ser útiles para contribuir al camino 

del estudio de la literatura mexicana contemporánea, pues al ubicar y sistematizar una buena parte de 

la obra de Eduardo Antonio Parra, con respecto a sus predecesores y coetáneos, puede haber una 

revisión crítica más sencilla y ordenada de la producción literaria: sus particularidades, temas 

frecuentes, estilo, influencias, y relaciones intertextuales, a esta intención del proyecto general se 

suma esta ponencia.  
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Resumen.  

Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez da cuenta del secuestro de 10 periodistas 

colombianos en 1990, a la vez que el autor da cuenta del contexto histórico-social y político de dicha 

nación. La violencia ejercida entre la legalidad e ilegalidad permea entre las páginas de la obra 

construyendo una “descripción de la violencia” que impera en la Colombia de finales del siglo XX. 

Para comprender los elementos que integran esta descripción de un lenguaje de violencia, resulta muy 

útil el empleo de categorías de análisis, como la propuesta por Slavoj Žižek, quien clasifica a la 

violencia en subjetiva, objetiva y simbólica según su naturaleza. Así también Achille Mbembe resulta 

de utilidad para jerarquizar la violencia ejercida por el Estado colombiano en la búsqueda por brinda 

una supuesta seguridad social. 

 

Palabras clave: Literatura, violencia, discurso, descripción. 

 

Elementos que denotan violencia a partir del uso descriptivo en Noticia de un secuestro (1996) de 

Gabriel García Márquez 

 

Introducción: 

Hablar de violencia es hablar de la historia de la humanidad; no obstante, se vuelve importante realizar 

ciertas aclaraciones antes de adentrarse en el tema. Esto, con la firme necesidad de evitar confusiones 

futuras, dado que, la literatura como medio de expresión humana se vale de la observación, análisis, 

comprensión y réplica de los elementos expuestos en el escenario real, los cuales, en ocasiones mutan 

al imaginario literario; no obstante, esa ficción literaria no siempre estará tan marcada, de manera que 

en casos particulares, resulta complejo diferir entre la ficción literaria y los hechos verosímiles 

descritos en una obra, surgiendo la llamada Literatura de no ficción. 

La literatura no es reflejo de la realidad, pero se vale de ella para construir el imaginario literario en 

que habita una serie de personajes con nombre, identidad, pensamiento, emociones y todas las 

características de un sujeto real. De la misma manera que la historia y el periodismo se hermanan en 

la base de su investigación, para analizar la novela Noticia de un secuestro del escritor colombiano 

Gabriel García Márquez se requiere un conocimiento profundo del contexto que le rodea; esto debido 

a la antes mencionada relación entre literatura y realidad. 

Noticia de un secuestro describe desde la ficción literaria el acontecer de 1990, cuando un 

grupo de narcotraficantes autodenominados Los Extraditables secuestran a diez periodistas en 

Colombia, como medida de presión para frenar la ley de extradición entre dicha nación y Estados 

Unidos. Quien ordenó este secuestro es Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien fuera en ese momento 

el máximo capo de la droga en Colombia. 

Metodología: 

La historia de Colombia ha estado marcada por la violencia criminal producto del narcotráfico, pero 

la violencia no nace allí, puesto que, si se rebusca en el pasado, se pueden encontrar resquicios de una 

violencia producto de grupos guerrilleros en contra del gobierno, sólo por mencionar dos, están las 
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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Movimiento 19 de abril (M-19), grupos 

que mantendrán su presencia en la obra de Márquez. 

Autores como Catalina Cartagena (2016), Francisco Posada (1969) y Marco Palacios (2012) han 

analizado la historia colombiana en la búsqueda de los orígenes de la violencia que le aqueja, 

encontrando ciertos matices. Para Cartagena, el origen de la violencia pública en Colombia se puede 

ubicar en las disputas entre los miembros de la clase dominante; así como el papel que jugó la Iglesia 

en la toma de decisiones al encontrarse en estrecho vínculo con el Estado colombiano. La vida política 

oscilaba entre estos tres autores (clase dominante-Iglesia-Estado), y fue la razón de que su falta de 

unidad condujera a múltiples actos violentos. 

Para Posada (1969), esta violencia es derivada de una división partidista que nace de las rencillas 

entre partidos una vez alcanzada la Independencia de Colombia. Para el autor, estas rencillas dieron 

pie a que se construyera una división social, económica, política e ideológica que no sólo se quedó 

en dichos ambientes; sino que migró a la vida pública y que se tradujo en múltiples actos de violencia 

entre un grupo y otro (matices que serán mencionados en la obra, como el asesinato del candidato 

presidencial Jorge Eliécer Gaitán). 

Por otra parte, y basados en el argumento expuesto por Marco Palacios (2012), se puede 

considerar que: 

las guerras civiles colombianas se vieron opacadas por otros factores que las revistieron de un 

carácter negativo, como simples movimientos armados que buscaban combatir el trabajo que 

los gobiernos “legítimos” venían realizando; así, de manera pública se entendía a la violencia 

en Colombia como una combinación de lucha partidista endémica, bandidaje, guerrillas, 

protesta social y rural que lastimó al tejido social y con ello evitó la reconstrucción de la 

sociedad y del Estado, convirtiéndose de esta manera en una “revolución frustrada”. (Salinas, 

15) 

La visión de estos tres investigadores sirve como puerta de entrada para un análisis contextual de 

Noticia de un secuestro, que, como el mismo autor señala en la página que titula “Gratitudes”, la obra 

es el resultado de una serie de meticulosas investigaciones periodísticas, entre las que destacan 

entrevistas con algunos de los involucrados en el siniestro, entre ellos, Alberto Villamizar, esposo de 

Maruja Pachón (una de las secuestradas por los Extraditables) y es el propio García Márquez quien 

asegura que Villamizar le encargó personalmente la redacción de la obra (García Márquez, 7-8). Estos 

argumentos verosímiles logran concretar un pacto de lectura con el sujeto lector, quien deberá 

discernir entre si creer en lo dicho por el autor o tomarlo como un mero recurso literario para hacer 

pasar por verídica la historia. 

De igual manera, resulta de gran auxilio el empleo de la narratología, principalmente desde la 

perspectiva de María Isabel Filinich (2003), quien realiza un excelente trabajo acerca de la 

descripción, sus funciones, los elementos que la integran, así como su intencionalidad discursiva, 

resultando de gran utilidad para ubicar los elementos descriptivos intrínsecos a la obra y que no son 

perceptibles en una lectura superficial. 

Por su parte las categorías propuestas por Slavoj Žižek, quien clasifica a la violencia en tres tipos: 

subjetiva, objetiva y simbólica, donde la primera se concentra en el ejercicio de una violencia no 

tangible (ejemplo de ello la violencia psicológica), la segunda, una violencia tangible (jaloneos, 

golpes, asesinato) y la tercera, en la que el sujeto violentante ejerce la violencia sobre el sujeto 

violentado, quien a su vez acepta y valida esa violencia (el racismo, donde el sujeto violentado se 

identifica como inferior al sujeto violentante resulta un claro ejemplo de este tipo de violencia). 

En otro punto se ubica Achille Mbembe, quien con su estudio acerca de la Necropolítica realiza una 

fuerte crítica a la manera en que un Estado toma las decisiones para brindar “seguridad” a su 
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población. Dichas acciones muchas veces resultan en ejercicio pleno de la violencia, por ello es 

conveniente clasificarla en dos tipos: la violencia legal (ejercida por el aparato del Estado) y la 

violencia ilegal (ejercida por la sociedad civil, en el caso de Noticia de un secuestro, por los 

narcotraficantes y los grupos guerrilleros). 

Análisis y resultados: 

Todos los autores antes mencionados resultan de gran auxilio para el análisis de la manera en que 

Gabriel García Márquez construye un lenguaje de la violencia en Noticia de un secuestro. Llegado 

este punto es conveniente traer a colación un fragmento de la obra: 

La realidad le salió al encuentro cuando vio abandonado a la orilla de la carretera el 

cadáver de una adolescente de unos quince años, con buena ropa de colores de fiesta y 

un maquillaje escabroso. Tenía un balazo con un hilo de sangre seca en la frente. Luis 

Guillermo, sin creer lo que decían sus ojos, señaló con el dedo. 

–Ahí hay una muchacha muerta. 

–Sí –dijo el chofer sin mirar–. Son las muñecas que se van de fiesta con los amigos de 

Don Pablo. (García Márquez, 43-44)   

Esta breve cita resulta de crucial relevancia para el análisis de la obra y la manera en que el autor 

articula en su obra un lenguaje de violencia que tiene como referente el contexto social de la Colombia 

de finales del siglo XX y que logra contagiar la literatura de su época. Para continuar el análisis, es 

conveniente descomponer esta cita en pequeños sintagmas. 

Luis Guillermo está sorprendido por lo que encuentra en la carretera y se lo hace saber al 

chofer del taxi que ha abordado. “Ahí hay una muchacha muerta”, le menciona con todo el horror que 

representa mirar el cuerpo de una muchachita de 15 años, tirado a la orilla de la carretera. Para el 

taxista, habitante de Medellín, aquella escena ha perdido el impacto como para lograr impresionarle, 

de manera que no amerita siquiera voltear para mirarla. 

Las “muñecas”, como refiere el texto, puede interpretarse al menos desde dos horizontes de 

significación. El primero será considerar que se trata de un recurso estético del autor, pues imaginar 

una muñeca tirada en el suelo resulta menos cruento que la imagen de una jovencita de 15 años; así, 

esta metáfora resultaría de un trabajo retórico para reducir la intensidad del discurso de violencia que 

se articula en la obra. La segunda interpretación, menos agradable y alejada de la estética literaria 

tiene relación con el contexto social de la Colombia de finales del siglo XX. Dentro de los grupos 

delictivos el término “muñecas” se popularizó debido a la creciente demanda de jovencitas de entre 

13 y 15 años que se involucraban sentimentalmente con los narcotraficantes. Estos, las sometían a 

múltiples cirugías estéticas de agrandamiento de glúteos y senos, modificando sus cuerpos cual si se 

tratase literalmente de “muñecas”. Así mismo, estas jovencitas eran cosificadas, se convertían en sus 

propiedades, sus juguetes, los cuales podían emplear a plenitud. La vida humana no era más que una 

mercancía desechable. 

Conclusiones: 

Una vez concluida la tesis titulada Elementos que denotan violencia a partir del uso 

descriptivo en Noticia de un secuestro (1996) de Gabriel García Márquez, se lograron obtener tres 

ideas principales (a manera de tesis individuales que convergen en dicho trabajo) y que resultan de 

gran relevancia para resumir los logros obtenidos de dicha investigación. La primera idea dicta que 
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“Noticia de un secuestro es un testimonio ficcional de un acontecimiento histórico” (Salinas, 132). 

Puesto que, como se mencionó al comienzo de esta narración, hay todo un contexto histórico de la 

violencia en Colombia (tan estudiado antes que dio paso a la denominada violentología) y que ha sido 

representado en Noticia de un secuestro. 

La segunda idea principal obtenida dicta que “Noticia de un secuestro cuenta su historia a 

partir de los recuerdos de algunos sujetos que participaron en el siniestro” (Salinas, 134). Lo que 

refuerza el pacto de lectura y la verosimilitud de los argumentos expuestos en la obra. 

Por último, la tercera idea “es la representación de la violencia en Colombia en la década de 

los noventa a partir del uso descriptivo en Noticia de un secuestro” (Salinas, 135), donde García 

Márquez, a partir de una excelente hibridación entre el trabajo literario y el periodístico logra construir 

una obra que oscila entre ambos géneros y que da cuenta de los hechos de violencia acontecidos a 

finales del siglo XX, al construir un lenguaje de la violencia que se transfiere de lo social a lo literario. 

Así, Noticia de un secuestro no sólo se convierte en un referente histórico, social o 

político, sino en una base referencial para comprender las construcciones de la 

violencia a partir del estudio de las formas discursivas. La violencia en el siglo XXI, 

producto del narcotráfico, encontró su germen en el siglo pasado, y se explayó hacia 

otros horizontes, uno de ellos al lenguaje, y en su forma artística, la literatura. (Salinas, 

137) 
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Introducción 

En La oración del ogro (1984), Jaime Reyes recurre a notas periodísticas para construir un 

poema-collage donde aparecen las comunidades despojadas de sus territorios durante la década de 

1980 cuando la urbanización de la Ciudad de México se radicalizó. Es un testimonio de una ciudad 

destruida, donde el espacio común se disuelve; un testimonio polifónico del dolor afectivo y 

material que provoca la pérdida del territorio. Roberto Cruz Arzabal (2015) fragmenta al libro en 

tres momentos: la reflexión sobre lo que es común, comunidad: militancias, amistades, vecindad, 

familia; los territorios vaciados de las personas que lo fundamentan y convertidos en espacios 

reservados; y dar una plataforma, un estrato, el poema, a quienes vivieron este fenómeno de despojo 

territorial. En este libro el yo lírico son todas las voces, la comunidad que habla tras el desastre: 

Yo no lo vi, pero lo recuerdo: que cuando llegué había terminado todo, 

los discursos, la votación, los informes, las discusiones, los añadidos y 

la supresión, los aplausos, que no eran discursos, y las palamas, que no 

eran un beso en la mejilla, y los tartamudeos de la ira y el estupor que 

no eran una frase saludable, estimulante, y todas las denuncias de las 

agresiones y despojos y tomas de tierras de nuestra memoria y dignidad, 

que no eran un encuentro afortunado, una prosa chispeante, sabrosa, y 

las lecciones de advertir a los despistados que las armas son para matar 

para que desaparezca la pena, y no lo contrario, un pedo detonado a 

quien le importa; también habían terminado las banderas, rojas, que no 

eran trapos porque por ellas unos hombres habían sido, asesinados, 

encarcelados, torturados, violadas, y otros lo serían, hombres, mujeres, 

que de sus manos desprendían el aroma de naranjas y limones de la 

travesía, de la sed, el hambre, las asambleas, y no la caca que ése olía, 

porque la traía pegada, y le desagradaba, según me contaron: yo no lo vi 

(15-16). 

Analizar el anterior poema desde la estética clásica nos llevaría a conclusiones simplistas 

como la falta de sintaxis y concisión en el mismo, el poema pastiche-collage, y la falta de rigor 

gramatical; algunos empeñados en la pureza de la literatura arrancarían del poema sus vértebras 

históricas, antropológicas, vitales, afectivas, sociológicas, etc. La pereza teórico-investigativa sobre 

el caos, sobre la poética caótica de Jaime Reyes, lleva a no atravesar esos poemas, como lo dice 

Maillard: ordenar el caos, no para controlarlo, sino para “dibujar un mapa para poder transitar por 

aquel universo extraño” (174). 

La reflexión y el pensamiento de la comunidad volvió al primer plano en el mundo 

contemporáneo ante las diversas violencias colectivas. Unas propuestas plantean la vuelta al origen 

de la comunidad, a lo arcaico, como una forma de defenderse de las relaciones artificiales que se 

dan en la actualidad, sustentadas en contratos, leyes y derechos que no protegen a determinados 

grupos humanos. Otras perspectivas plantean la resignificación de la comunidad como una 

alternativa para reelaborar los vínculos y la cercanía rota por la irrupción de la tecnología y las 
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rutinas de consumo, que genera lazos sociales anónimos, temporales, ausentes, líquidos, como diría 

Zigmunt Bauman. 

“Comunidad es la vida en común duradera y auténtica”, afirma Ferdinand Tönnies (1947, 

21). “La comunidad, en suma, es constitutiva de nuestro ser humano”, señala Roberto Esposito 

(2009, 33). “Hacer comunidad es coincidir en intereses, expectativas, deseos”, retoma Silvia 

Hernández (2011, 47) al hablar de las comunidades nacientes en un sistema de mercado y de 

consumo. En estas reflexiones sobre lo que es la comunidad queda claro que se toma en cuenta lo 

que se vive, con quién se vive, desde dónde se vive y los objetivos de ese vivir en común. La 

comunidad puede encuadrarse como “un grupo actuando en condiciones definidas por su medio 

ambiente y las instituciones que lo regulan” (Gurutxaga, 

1991, 37). Sin embargo, dónde queda el otro, la alteridad diferente, la alteridad silenciada, borrada 

de la historia y violentada por los actores hegemónicos: ¿dónde quedan aquellos que para el poder 

central no tienen ni hacen comunidad? 

Esposito plantea que la comunidad “es aquello que liga a sus miembros en una voluntad 

de donación hacia el otro” (2009, 16). Es ponerse en común con los otros. Este planteamiento 

plantea a nuestra categoría de análisis no como un estar estático, fijo y rígido, sino como un ser 

donde el sujeto se “proyecta hacia fuera de sí mismo, de forma que lo expone al contacto, e incluso 

al contagio con el otro” (16), la comunidad constituye lo que es, piensa, vive, siente cada ser 

humano, pues, en palabras de Hernández, “el individuo no es la unidad primera, sino que nuestro 

estatuto ontológico está atravesado ineludiblemente por la relación con el otro” (2011, 49). El ser 

humano se humaniza en su relación, encuentro con los demás, “reconoce que es mirado por otro 

que lo nombra y que, por medio del nombre, invoca su presencia” (Salazar, 2011, 97). 

Tönnies reafirma que la comunidad es una reunión de posesiones, goces, bienes, 

voluntades, protecciones, defensas, males, amistades y enemistades comunes (1947, 43). Gozamos 

en comunidad mientras la hacemos, mientras la vivimos, mientras la construimos, mientras con 

nuestra experiencia, nuestro pasado, nuestros afectos, nuestra circunstancia al lado de otros la 

vitalizamos: “la forma más bella de existencia es para nosotros aquella hecha de relaciones y en 

común; y nuestro verdadero yo no está sólo en nosotros” (Esposito, 2006, 

28) Empero, ¿para qué nos ponemos en común?, ¿qué intercambiamos, compartimos al ponernos 

en común? 

La comunidad es el recíproco cuidado. El cuidado, no el interés, es la base de toda 

comunidad. Las comunidades ancestrales surgieron, no partir de que el hombre empezó a controlar 

la naturaleza e inventar herramientas y cosechar, sino que nació bajo el manto del cuidado colectivo. 

Como lo dice Esposito, “la comunidad está determinada por este cuidado, así como éste por aquélla. 

No podría haber lo uno sin lo otro: cuidado en común” (2006, 43). Es aquí donde versiones 

conservadoras de la comunidad basadas en la semejanza son cuestionadas, puesto que sólo 

pretenden homogeneizar a un grupo social dentro de determinado territorio. Se es comunidad a 

partir del cuidado y la inclusión del otro. “La comunidad es el lugar de la alteridad y éste el de la 

existencia del otro en cuanto otro” (Téllez, 

2001, 

29). 

La comunidad, como una relación corporal de espacio y tiempo en común, es un lugar donde 

“existe una ternura instintiva y espontánea del fuerte hacia el débil, un placer de ayudar y proteger, 

íntimamente enlazado con el placer y con la satisfacción que causa el poder propio” (Tönnies, 

1947, 31). En comunidad somos comunes y diferentes, somos distantes desde nuestra 

individualidad y cercanos desde el nosotros, singularidades y relaciones colectivas que 

constituyen a la comunidad, pues “si sujetos individuales y colectivos crean su identidad en la 

diferencia, el otro siempre está allí, y, allí, el conflicto para abrirse al encuentro con lo diferente” 

(Téllez, 2001: 34). El ser humano no es individual, ni un ser común, es un ente en comunidad, 
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puesto que cuanto tiene de común es lo constituye su ser. 

Las comunidades emergentes, las violentadas, las que sufren borraduras e invisibilidades 

por parte de los poderes hegemónicos, buscan ser reconocidas, ponen sus rostros, se nombran, 

narran una historia, relatan una memoria colectiva que cuenta cómo llegaron a ser lo que son, lo que 

padecieron y padecen, la comunidad que son, una comunidad de los que no tienen comunidad y se 

relacionan con lo que viene, lo por-venir.  Son comunidades indígenas, de afrodescendientes, de 

asiáticos y latinoamericanos obligados a abandonar su territorio. Pero también comunidades de 

ecologistas, de mujeres, de familiares de desaparecidos o encarcelados por crímenes inventados, 

defensores de derechos humanos, defensores del recuerdo, de la memoria, del pasado, de lo que nos 

queda de comunidad. Son comunidades que obligan a replantear la forma en que se estudian y 

catalogan los modos de sociabilidad, los procesos colectivos, la memoria colectiva y la construcción 

de identidades. Sobre cómo se vive en comunidad, al cuidado y en compañía del otro. 
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Resumen. 

En este ensayo se aborda la vida y obra de dos poetas indígenas: Celerina Patricia Sánchez (Mesón 

de Guadalupe, Oaxaca,1967) y Yolanda Matías García (Atliaca, Tixtla de Guerrero, 1967), hablantes 

de la lengua tu´un ñuu savi (mixteco) y náhuatl respectivamente.   

Ambas comparten la similitud de expresar los poemarios: “Natsiká/Viaje” y “Tonalxochimej/Flores 

del sol”, partiendo de su tradición y cosmovisión, abordando temas que tiene que ver con la 

resistencia, naturaleza, la vida y el amor por su cultura. La investigación tiene como base la teoría de 

la interseccionalidad, a la que Patricia Hill Colins define en su libro Interseccionalidad “eje de la 

división social, sea esta la raza, el género o la clase” (13). Como metodología se emplea la ginocrítica, 

término que introduce Elaine Showalter en su artículo “Toward a feminist poetics”, refiriendo un 

nuevo mundo visible de cultura femenina (131). Así también la Sociocrítica con el enfoque de 

Edmond Cross. 

 

Palabras Clave: Poesía en lenguas indígenas, mujeres indígenas, oralidad y cosmovisión. 

 

Introducción 

La elección del tema radica por la importancia de la discusión en la literatura escrita por pueblos 

indígenas, en que las mujeres tienen un papel fundamental en la difusión de la lengua materna, es por 

ello el interés de profundizar la vida y obra de las poetas para conocer su sentipensar, la manera en 

que escriben y la forma en que transmiten el mensaje.  

Analizaré los poemas bilingües, centrándome en la temática abordada por las autoras: Celerina 

Patricia Sánchez y Yolanda Matías García, del poema tu´ un ñuu savi (mixteco) titulado Ka´an Kuena/ 

hablan, que se encuentran en el disco-libro, “Ká ku ta´ án / Nacimiento dual” (poesía y blues) 

publicado en el año 2019, junto con la poesía náhuatl Titlakuikakan/ cantaremos, que pertenece al 

poemario “Tonalxochimej/ Flores del sol” publicado en el año 2013. El análisis de la temática partirá 

no desde el canon occidental, sino desde la mirada descolonial, enfatizado por Zulma Palermo en el 

libro Tiempos de homenaje/tiempos descoloniales: Frantz Fanon de América Latina, lo cual 

menciona “el uso de la expresión des-colonial remite a los procedimientos de articulación del pasado, 

las culturas no occidentales en las que existe otro tipo de prácticas en la interacción social, de carácter 

oral o visual como es el caso de las amerindias” (126). 

Los poemas escritos por Celerina Patricia Sánchez y Yolanda Matías García serán examinadas en el 

fondo de la temática, debido a que no se puede analizar literatura indígena desde el canon occidental 

porque no responden a esos criterios, es decir no se puede analizar poesía indígena a partir de la 

métrica, la rima y los recursos literarios ya que tienen otros elementos tales como: cultura ancestral y 

metáfora en el contexto campesino; por lo tanto, su riqueza es la cosmovisión, oralidad y la defensa 

de la lengua nativa. 

 

Marco Teórico 

La presente investigación se sustenta en realizar la vida y obra de dos poetas indígenas que tendrá 

como base la teoría metodológica de la interseccionalidad, a la que Patricia Hill Colins define en su 
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libro Interseccionalidad “eje de la división social, sea esta la raza, el género o la clase social” (13). 

Así, la interseccionalidad como herramienta de análisis, permite dar cuenta la manera en que la raza, 

género y clase social se interrelacionan e influyen al acceso o restricción de contar con derechos, de 

acuerdo al libro Interseccionalidad, Patricia Hill Collins expone lo siguiente:  

La interseccionalidad pone énfasis en las prácticas que hacen posible el conocimiento 

interseccional, especialmente las prácticas que implican criticar, censurar y/o intentar 

resolver los problemas sociales que derivan de las complejas desigualdades sociales. 

La praxis crítica también constituye una característica importante de la investigación 

interseccional: la de que esta se fija en las relaciones de poder intersectantes y, a la 

vez, es fundamental para combatir la desigualdad social (62). 

La interseccionalidad como investigación crítica para estudiar fenómenos sociales, término que evoca 

la investigación en disciplinas tradicionales y campos interdisciplinares. La interseccionalidad 

además de ser un método de investigación es una herramienta de análisis para abordar múltiples 

discriminaciones, nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades tales 

como la raza, el género y la clase social influyen en el acceso que se pueda tener a derechos y 

oportunidades. 

Patricia Hill Collins, en “La interseccionalidad y los derechos humanos”, capítulo del libro 

Interseccionalidad, menciona la manera en que el término interseccionalidad fue presenciada y 

llevada a la práctica. 

Se presentaron casos a debate en las sesiones sobre género y sexualidad, género y 

raza, etnia y migración, y género y personas indígenas. En muchos de los casos 

expuestos, la negación de la dignidad humana: en personas indígenas que eran 

desplazadas de sus tierras. La vulnerabilidad no era una categoría absoluta: las 

mujeres ocupaban el lugar central de los casos escogidos, la categoría genérica de 

mujer ocultaba más de lo que desvelaba. Concretamente, algunas mujeres eran más 

vulnerables que otras si eran indígenas, negras, pobres o jóvenes. No existía una 

correspondencia perfecta entre las categorías de etnia, raza, estatus económico y edad 

(157).  

Dicha teoría, permitirá interrelacionar los conceptos antes citados en el que han tenido que enfrentar 

las poetas indígenas, ante las adversidades por el hecho de ser mujer, pobre e indígena, esto debido a 

que las autoras pertenecen al estado de Guerrero y Oaxaca, entidades con mayor rezago a nivel país, 

en las regiones a las que son originarias la exclusión de las mujeres se hace notar en la toma de 

decisiones de la comunidad y de su propia vida. 

Retomaré la ginocrítica de Elaine Showalter, en su artículo “Crítica feminista en el desierto”, expresa 

lo siguiente “el estudio de las mujeres como escritoras y su objetivo de estudio son la historia, los 

estilos, temas, géneros literarios, las estructuras de escritura de las mujeres, trayectoria individual o 

colectiva y la tradición literaria femenina” (386). La cultura femenina utilizada por la autora refiere 

a la forma de experiencia colectiva que liga a las mujeres escritoras, más allá de una clase social, raza, 

nacionalidad o momento histórico; por lo tanto, la ginocrítica propuesta por Showalter tiene el 

enfoque de estudiar los textos de mujeres con el propósito de conocer lo que las mujeres han 

experimentado en el trayecto de su vida.  

El uso de la ginocrítica será de gran utilidad para ir más allá de las obras líricas de las autoras 

indígenas: Celerina Patricia Sánchez y Yolanda Matías García, partirá en la profundización de la 

información de las autoras; fusionando la literatura indígena a la experiencia del trayecto de las 

mujeres tomando en cuenta los aspectos biográficos y así lograr adquirir de manera palpable su 

contexto, vida y obra. 

La Sociocrítica, teoría que propone analizar los elementos de una obra literaria, explica cómo se 

experimentan o se construyen y dan significado de los contenidos y los valores culturales. Antonio 

Chicharro y Francisco Linares en Sociocrítica e interdisciplinariedad, lo cual plantean “La 
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sociocrítica se fundamenta en la premisa sobre la vinculación entre la literatura, el análisis de 

discursos y la ideología, asumiendo que toda práctica sociocultural necesariamente interdisciplinaria 

y transdiscursiva” (Cros, 273).  

 

De esta manera la literatura en fusión con la teoría de la sociocrítica ayudará en descodificar el fondo 

de la temática, los aspectos sociales y culturales, es decir partiendo de la estructura social y literaria 

contextualizará la realidad del entorno. Edmon Cros en La sociocrítica, emite “la sociocrítica 

establece los elementos que estructuran el texto con la sociedad en el que hay una relación entre la 

infraestructura socioeconómica con la superestructura ideológica a lo cual pertenece la literatura […] 

todo texto es un producto o reproducción social donde se relacionan varias ideosema” (10).  

Por ello, el aporte de los teóricos antes citados, en categorías de análisis tales como: 

interseccionalidad, ginocrítica, descolonial y sociocrítica, fortalecen la investigación, debido a los 

fundamentos que manejan para realizar el estudio de manera eficaz. Por lo tanto, a manera de 

conclusión; los pueblos indígenas mantienen su lengua materna por su oralidad en sociedad ágrafa y 

en comunidad, sus manifestaciones culturales, usos y costumbres en el que reviven las tradiciones de 

sus ancestros, pero sobre todo en las obras artísticas como es la poesía indígena que ha creado espacios 

de difusión con la finalidad de promover la lengua nativa, en el que participan las mujeres indígenas  
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Resumen.  

Este acercamiento a la obra del mexicano Francisco Tario (1911-1977), tiene la finalidad de hacer 

visible su creación literaria que fue olvidada por mucho tiempo, también conocer la problemática que 

presentan los personajes atípicos que emplea en los tres cuentos tomados del libro La noche (1943). 

En donde un féretro, un perro, o un fantasma relatan circunstancias y momentos cotidianos, los cuales 

dejan una reflexión sobre la condición humana. Mediante un análisis desde la perspectiva de lo 

fantástico, que propone Todorov, David Roas, Omar Nieto. La importancia de estudiar la estética; 

cómo se presentan los elementos fantásticos en los cuentos de Tario. Cabe señalar que la 

interdisciplinariedad forma parte de este estudio, lo cual se presenta al analizar los temas cotidianos 

y universales que presentan cada cuento, como la muerte, la otredad. 

 

Palabras clave: Personaje, literatura fantástica, lo fantástico, Francisco Tario,  

 

Introducción 

Francisco Tario (1911-1977), escritor mexicano de ascendencia español. Él también fue futbolista, 

pianista y empresario. Sin embargo, tuvo mayor relevancia como escritor en donde se desenvolvió en 

los géneros de cuento, novela y teatro; obras que se caracterizan por su originalidad, y por contar 

historias extravagantes, por ello es considerado como uno de los precursores de la literatura fantástica 

en México. 

En el primer capítulo se aborda sobre la vida y obra del autor, lo cual se relaciona con la etnografía, 

donde se indagó sobre el contexto literario y social del escritor, y gracias a ello se pudo observar que 

el carácter del autor se refleja en su obra, sobre todo la parte sensible de su persona en los cuentos 

por ejemplo “La noche del perro”.   

La obra literaria se ha dicho que es una representación de la realidad, por eso mismo pasa a formar 

parte de la memoria; en donde se aprecia la estética, los temas, los géneros, el estilo de cada escritor 

lo cual queda como referencia en el conocimiento de sus contemporáneos.  

Francisco Tario utiliza el sistema fantástico para abordar temas profundos de la condición humana 

principalmente la muerte, la otredad, por ello es importante conocerlo y estudiar su obra. Que sin 

duda trae reflexiones que hará que el lector se cuestione sobre sus actos. Como es sabido la literatura 

fantástica tiene varios aspectos para interrogar, y dentro de ello se encuentra lo fantástico que se 

emplea de acuerdo con David Roas: 

el efecto que produce la irrupción del fenómeno sobrenatural en la realidad cotidiana, el 

choque entre lo real y lo inexplicable, nos obliga, (…) a cuestionarnos si lo que creemos 

pura imaginación podría llegar a ser cierto, lo que nos lleva a dudar de nuestra realidad 

y de nuestro yo, y ante eso no queda otra reacción que el miedo (Roas, 24).  

En los cuentos seleccionados de Tario, no se puede hablar del miedo como tal sino del asombro y 

hasta cierta romanticidad que producen en el lector, David Roas propone el miedo como efecto 

primordial para lo fantástico, sin embargo, aclara que no es un miedo físico, sino más bien la inquietud 
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del lector de eso que irrumpe en la realidad. Porque para este crítico lo fantástico contiene aquello 

que hace dudar al lector y cuestionarse sobre su propia realidad. Tario más bien maneja la 

prosopopeya o personaje de fábulas para desenvolverse dentro del sistema de lo fantástico, por lo 

menos en el cuento “La noche del perro”.  

También es importante resaltar que Todorov menciona la vacilación del personaje que efectivamente 

en estos cuentos existe esa vacilación con el hecho de que el personaje-narrador cree realmente que 

tiene vida propia y desea que el hombre lo considere. 

Todorov considera que la ambigüedad es fundamental en el texto fantástico. En cambio, en los relatos 

en cuestión se conoce perfectamente la naturaleza de los seres que están narrando. Un féretro, un 

fantasma tienen sueño y vida propia como la de un humano. La actitud que adquiere el personaje 

féretro quien escupe el cuerpo humano en pleno velorio, le parece asqueroso contener el cuerpo de su 

mismo sexo. Es una negación ante lo que está destinado a servir. A pesar de la inconformidad de su 

preferencia está condenado a vivir de ese modo, aun en contra de su ideal.  

Tario es peculiar y adelantado a su tiempo precisamente por tratar temas tan controversiales hasta la 

fecha, que es la homosexualidad, que en el relato “La noche del féretro” se presentan las nociones 

incluso del erotismo, el ataúd desea contemplar el cuerpo de una mujer de verdad. 

En el capítulo segundo de los aspectos que se retoma tiene que ver con la filosofía. La muerte cómo 

concibe la filosofía la muerte y cómo se presenta en los cuentos de Tario. Partiendo de la propuesta 

de Fernando Martínez quien alude que los cuentos de La noche son inclasificables, él reconoce como 

fantástico solo dos cuentos, porque “casi todos resultan metáforas, alegorías de la condición humana” 

(185). A lo que da la impresión de que el hombre necesita escucharse desde otras especies para 

entenderse y ver sus defectos. Para ello, es necesario recurrir al pensamiento del filosófico Paul 

Ricoeur que trabaja la metáfora de manera profunda tomando en cuenta el pensamiento de Aristóteles. 

Identifica la metáfora a partir de dos funciones la retórica y la poética, el primero su finalidad es 

persuadir mediante la elocuencia mientras que el segundo, tiene la capacidad de inventar mundos 

diferentes. Los dos apunta el hacer humano sobre todo lo vinculado con el lenguaje.  

Por ejemplo, cuando el narrador enuncia: “mi amo es un poeta enfermo, joven, muy triste, y tan pálido 

como un cirio” (Tario, 70). La metáfora se encuentra en la comparación que se hace de una cara 

blanca con un cirio, para ejemplificar lo desnutrido o enfermo que esta el poeta; puede tener un sentido 

“literal”, la noche es un tiempo “una cruda noche de invierno, lo asaltó a la puerta de un tugurio, 

medio muerto de hambre y de fiebre” (71). El perro como animal adopta la personificación del poeta, 

por ello resulta la alegoría del hombre, que estaba pasando por un mal tiempo, y para sobrevivir tuvo 

reaccionar o intuir que un hombre con aspecto humanista lo rescataría. Ricoeur menciona una 

referencia a la realidad y referencia al locutor: “La referencia es un fenómeno dialéctico; en la medida 

en que el discurso alude a una situación, a una experiencia, a la realidad, al mundo, en una palabra, a 

lo extralingüístico, hace referencia también al propio locutor mediante procedimientos esencialmente 

de discurso y no de lengua” (109).  

Para Paul hablar de la metáfora es hablar de la retórica y la poética, porque la metáfora tiene relación 

con los dos aspectos. Por ello es importante analizar de qué manera se emplea el sentido de la metáfora 

en los cuentos de Tario, sobre todo en “La noche del perro” que es un discurso conmovedor que 

fácilmente podría sensibilizar a un lector, ese es su poder, el de persuasión como el de la retórica.  
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Resumen: 

Este trabajo académico procura entablar un diálogo analítico entre dos acontecimientos históricos 

trascendentales, si bien muy separados entre sí espacial y temporalmente, con paralelismos y 

afinidades notables, ya que en ambas comunidades se operó una total emancipación del Estado. Nos 

referimos a Canudos (Bahía, Brasil, 1896-1897) y Cherán (Michoacán, México, 2011-la fecha), 

donde, debido a diferentes circunstancias, los habitantes de sendas poblaciones expulsaron a las 

autoridades estatales y grupos criminales, ejerciendo en su lugar la autarquía y autodeterminación, 

basada en sistemas normativos decoloniales, que apostaron por la sustentabilidad alimenticia y la 

conservación de los recursos naturales, así como por una comunidad horizontal, armoniosa y 

autogestiva. Las narrativas con que se han presentado este par de sucesos serán el hilo conductor de 

esta investigación, en aras de probar que los fenómenos sociopolíticos, culturales y de diversas índoles 

sucedidos en ambas comunidades obedecen a procesos decoloniales con un espíritu libertario similar. 

Palabras clave: Decolonialidad, autarquía, autodeterminación, narrativa, comunidad, 

sustentabilidad. 

 

Introducción 

Este proyecto apuesta por articularse con una óptica transdisciplinaria. Tomando como punto de 

partida la lectura de la novela histórica de Mario Vargas Llosa La guerra del fin del mundo (1981), y 

desde un enfoque en primera instancia literario, se plantea analizar los hechos que influyeron en la 

emancipación del Estado por parte de Antônio Conselheiro y los beatos de Canudos, para fundar una 

sociedad con una mecánica de organización y funcionamiento muy distinta a la republicana-

capitalista. En un segundo momento, con una perspectiva sociológico- antropológica, se efectuará un 

paralelismo de estos acontecimientos en contraste con los registrados en Cherán, donde los 

pobladores, hartos de los saqueos y la violencia del crimen organizado, decidieron expulsarlo, junto 

con los representantes gubernamentales que lo solapaban, para instaurar un consejo autónomo con 

base en el sistema normativo ancestral de la comunidad.  

Si bien resulta evidente que los contextos, motivos, características, circunstancias y demás 

detalles que envuelven y conforman sendos casos, el de Canudos y el de Cherán, son muy distintos, 

podemos sin duda hallar el común denominador de que en ambas comunidades se opera una dinámica 

libertadora e independentista, que desconoce el poder hegemónico e imperante que subyuga al resto 

de la población del país (sea Brasil o México, hace más de un siglo u hoy día), para expulsarlo de su 

territorio (si bien pequeño, definitivamente significativo) y erigir entre sus habitantes un modelo 

viable y eficaz de regir, administrar y convivir. Siguiendo esta tónica, el propósito principal de este 

trabajo académico será indagar los pormenores que influyeron en las dos sublevaciones y, con base 

en ello, sus contrastes y afinidades, para deliberar acerca del impacto, tanto positivo como negativo, 

que el par de sucesos tuvieron en sus contextos; además, las repercusiones y alcances que estos 

movimientos de “agitación” constituyeron, para emplazar a sus participantes en un estado de 

soberanía ética y practicable. Busca hacerse hincapié en cómo se configuran estas narrativas, 

analizando todo el proceso desde un enfoque decolonial, autárquico y autodeterminista.  
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Metodología 

El marco teórico en que se insertará este proyecto plantea echar mano de diversos textos y autores 

(comenzando, obviamente, con la novela de Vargas Llosa y los trabajos académicos dedicados a ella, 

así como los que se ocupan de Cherán). Al tratarse de una tesis que plantea ser transdisciplinaria, el 

análisis se sustentará desde una perspectiva heterodoxa, literario-socio-antropológica. El punto de 

partida se dará gracias a las concepciones esgrimidas por el fundamental teórico brasileño Darcy 

Ribeiro, que en su libro Configuraciones histórico-culturales americanas (1972) ofrece una suerte de 

taxonomía de los diversos tipos de pueblos latinoamericanos: concretamente, consideramos que tanto 

Canudos como Cherán entrarían en la clasificación de “pueblos emergentes”. Esta clase de 

poblaciones (si bien el autor acota que tienen un origen preponderantemente africano, y no tanto 

nativo americano) se caracterizan por una primacía identitaria apegada a sus creencias y conductas 

ancestrales, que las aparta del entorno inmediato: “No se trata de tribalidades emergentes, pero sí de 

contenidos arcaicos de sociedades en que poblaciones mayores o menores quieren restaurar sus 

identidades como sociedades autónomas en reivindicación de una identidad específica (indígena o 

‘quilombola’)” (Ribeiro, 1972, pág. 67). Así, podemos afirmar que tanto los beatos de Canudos, que 

se acogieron a los preceptos de una vida virtuosa, según los paradigmas religiosos, como los 

pobladores de Cherán, que se recogieron de cara al sistema normativo del pueblo originario 

purépecha, ambos grupos, en fin, cumplen con esta crucial característica señalada por Ribeiro. 

Partiendo de este planteamiento, otro par de ejes en torno a los que esta propuesta concibe articularse 

son las obras Masa y poder, de Elias Canetti (1960), y Filosofar en clave tojolabal, de Carlos 

Lenkersdorf (2005). Ambos textos nos permitirán emprender reflexiones mucho más ricas y 

profundas acerca de cuestiones íntimamente relacionadas con los dos casos a tratar; por un lado, a 

través del libro de Canetti ahondaremos en la compleja gama de factores que se entretejen para 

configurar las relaciones, jerarquías y demás elementos que componen toda interacción gregaria en 

sociedad. Por su parte, el tratado de Lenkersdorf nos permitirá aproximarnos a una cosmovisión nueva 

(o, mejor dicho, alterna, pues no se trata de nada reciente, sino ancestral), donde precisamente la 

clave primordial de la convivencia en comunidad es pensar a partir del nosotros y no del yo: constante 

sin duda observable tanto en Canudos como en Cherán. 

Finalmente (siendo compendiosos con los materiales básicos de consulta), en cuanto a esta idea de la 

decolonialidad que ha sido latente y permea el entramado de todo este proyecto, es ineludible abordar 

los trabajos de Nestor García Canclini (Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 

modernidad, 1990), Walter Mignolo (Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica 

de la colinealidad y gramática de la decolonialidad, 2010) y, desde luego, la obra conjunta compilada 

por Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (El giro decolonial: reflexiones para una diversidad 

epistémica más allá del capitalismo global, 2007). 

Todos estos elementos buscarán cohesionarse a través de la propuesta de otro gran maestro 

brasileño: António Cândido y su “crítica de vertientes” (planteada en el libro Estruendo y liberación, 

2000), cuya esencia postula que un crítico literario consistente debería fundamentar su labor en una 

perspectiva multidisciplinaria, que no se ciña sólo a una postura de estudio única y sesgada, sino que 

ha de echar mano de cualquier ciencia, especialidad o materia de interés que le pueda ayudar a 

profundizar coherente y consistentemente en su tema de investigación; de ahí justamente la premisa 

de las vertientes que confluyen para explicar desde varios focos un mismo fenómeno literario, social 

o de cualquier índole. 

Este enfoque entra en perfecta consonancia con el pensamiento complejo, de Edgar Morin, el cual 

apuesta asimismo por vincular diversos órdenes de conocimiento para propiciar un análisis     mucho 

más nutrido e integral acerca de cualquier problemática, al considerarla desde múltiples ángulos, pues 

de hecho prácticamente todo está imbricado o cuenta con alguna conexión entre sí: “La ambición del 
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pensamiento complejo es dar cuenta de las articulaciones entre los dominios disciplinarios infringidos 

por el pensamiento simplificante y disgregador que aísla lo que separa, y que oculta todo lo que 

interactúa, lo que religa, lo que interfiere” (Morin, 2003, pág. 24). De tal suerte, y muy a grandes 

rasgos, estos serán los bastiones teóricos fundamentales en los que se sustentará este proyecto. 

Resultados o Avances 

Este proyecto es incipiente, recién empezaremos a darle forma (acabamos de ingresar al primer 

semestre del posgrado y, por ende, la investigación está aún en ciernes). Por lo tanto, resultaría 

prematuro e incongruente declarar de momento ningún resultado o avance sustancial. Si acaso, sólo 

se podría mencionar el adelanto en el compendio del corpus bibliográfico y de consulta en diversos 

medios, que enseguida se enlista, así como la lectura de varios de estos materiales.  

Conclusiones 

En idéntica tónica con lo apenas expresado, todavía no es posible aventurar ninguna conclusión al 

respecto de nuestro tema, pues nos encontramos en la etapa de recabar el corpus de consulta y 

carecemos de los datos de la exploración de campo. Sería muy irresponsable presuponer algo por 

adelantado. 
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Resumen 

La presente investigación propone un trabajo interdisciplinario en el cual involucre la literatura y la 

historia para estudiar la intertextualidad entre las novelas Al filo del agua de Agustín Yáñez publicada 

en el año 1947, Pedro Páramo publicada en el año 1955 y el cuento “Luvina” publicado en la 

antología de cuentos, El Llano en llamas dado a conocer en el año 1953 del escritor Juan Rulfo. La 

intertextualidad en la literatura permite conocer el modo en que los textos influyen unos en otros, por 

consiguiente, el estudio se enfocará en los distintos elementos que las tres obras comparten, este 

análisis además permitirá conocer cuál de las obras se establece como la primera obra moderna en 

México, de esta manera se determinará el desarrollo de la literatura en nuestro país. El fundamento 

teórico que se empleará en este trabajo es la teoría de la recepción o también conocida como la estética 

de la recepción, en cuanto a la metodología se usará la intertextualidad.    

 

Palabras claves: La intertextualidad, novela moderna, técnicas narrativas. 

 

Introducción  

La intertextualidad definida por Julia Kristeva es aquella que permite conocer cómo es la relación 

entre dos o más textos. A partir de esta concepción se establece el objetivo general de esta 

investigación, el cual es: analizar y determinar la intertextualidad de las tres obras literarias Al filo del 

agua de Agustín Yáñez, Pedro Páramo y el cuento “Luvina” de Juan Rulfo a partir de técnicas 

narrativas y elementos históricos que comparten las tres obras, para que de este modo pueda 

determinarse cuál de las obras comienza con la literatura moderna en México.  

Por ello analizaré de manera profunda la intertextualidad a partir de las distintas concepciones de 

teóricos, así mismo examinaré las técnicas narrativas y elementos históricos que se establecen en 

común en las obras y por último estudiaré en que constituye la novela moderna.  

 

Marco teórico y metodología  

Este trabajo será sustentado por la Teoría de la recepción o también conocida como La estética de la 

recepción, surge a finales de los años sesenta, por autores alemanes, los cuales muchos de ellos 

pertenecientes a la Universidad de Constanza, sus principales exponentes son: Hans Georg Gadamer, 

Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser y Harald Weinrich.  

Jauss explica en su ensayo titulado “La historia de la literatura como provocación de la ciencia 

literaria” sobre la importancia de la participación del lector respecto con la obra literaria y expresa lo 

siguiente 

La vida histórica de la obra literaria no puede concebirse sin la participación activa de 

aquellos a quienes va dirigida, pues únicamente por su mediación entra la obra en el 

cambiante horizonte de experiencias de una continuidad en la que se realiza la constante 

transformación de la simple recepción en comprensión crítica, de la recepción pasiva en 

recepción activa, de las normas estéticas reconocidas en una nueva producción que las supera 

(Jauss, 2013, pág. 171). 
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La teoría de la recepción se enfoca en establecer las funciones que cumple el receptor en el proceso 

de la creación literaria y sólo del texto mismo, como el punto de enfoque de otras teorías. En el trabajo 

de Ramán Selden expresa que la escuela de Constanza va a estudiar la obra como texto y el texto es 

todo aquello que es percibida como una obra, como producto pensado para un consumo para los 

lectores de modo que, implica una nueva serie de problemas, los cuales se muestran a continuación 

La temporalidad, como marco en el que esa obra se desarrolla, así también la historicidad que 

envuelve el planteamiento de un conjunto que significa variable y lo que es realmente la base 

de este planteamiento: la estética del efecto receptivo, plano por donde el papel que 

desempeña el lector en la comunicación literaria adquiera su verdadera importancia (Selden, 

2010, pág. 234).  

Así la estética de la recepción reincorpora una serie de principios estéticos y críticos, tales como en 

el aspecto de la interpretación literaria se toman en cuenta las lecturas previas del lector y así mismo 

la percepción del lector, se analizan a partir de sus percepciones históricas, estas expectativas cambian 

según los momentos históricos. 

Selden expresa que uno de los principales valores de la estética de la recepción es que le ha devuelto 

a la crítica literaria la noción de la historicidad como factor intrínseco al desarrollo textual. Son cinco 

fundamentos de la estética de la recepción los cuales se advierten en la construcción de su 

metodología.  

a) La nueva valoración del concepto de “Historia literaria” que engloba apreciaciones diacrónicas más 

los códigos de sentidos que las lecturas llegan a figurar. 

b) La atención que se va a conceder a la noción de consumo literario, como perspectiva desde la que se 

puede entrar en el problema que plantea el lenguaje literario. 

c) La verificación de los distintos puntos de vista con que la recepción interviene en el proceso de la 

comunicación literaria: no sólo el lector real sino el lector ideal o el narratario. 

d) La determinación de un marco de sentido, surgido de esos procesos de lectura, que son los que indican 

a qué grado de literariedad recibe cada obra y momento histórico (lo que se llama horizonte de 

lectura).  

e) La utilización de conceptos de tradición literaria para iluminar el problema de los géneros literarios, 

entendidos como un producto histórico y no como una simple taxonomía de textos.   

La metodología que se utilizará en este trabajo será la intertextualidad, la cual sirve para establecer 

relación entre dos o más textos literarios. Julia Kristeva en su libro Semiótica (1969) utiliza por 

primera vez la palabra “intertextualidad” y determina que “… todo texto se construye como mosaico 

de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de 

intersubjetividad se instala la de intertextualidad” (Kristeva, 1981, pág. 190).  Se complementará con 

el estudio del teórico francés Gérard Genette que propone a su vez la expresión “transtextualidad” en 

su libro Palimpsestos: la literatura en segundo grado (1989). En el cual explica que 

la transtextualidad tiene como objetivo analizar la interrelación de diversos textos, así como lo 

manifiesta en la siguiente idea “… todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con 

otros textos” (Genette, 1989, pág. 10).  Es por ello que, para estudiar las distintas relaciones que 

existen entre los textos, Genette propone cinco categorías distintas, las cuales son: hipertextualidad, 

intertextualidad, architextualidad, paratextualidad y metatextualidad.  

A partir de estos fundamentos teóricos y metodológicos se estudiará la intertextualidad de las tres 

obras literarias mencionadas, ya que durante la revisión del estado del arte varios investigadores 

determinan algunas influencias en las obras, como son: técnicas narrativas y elementos históricos que 

muestran la realidad de un pasado histórico.  
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Resumen:  

La intención es describir el proceso etnohistórico del “son de artesa de Cruz Grande” como 

antecedente del “son de tarima de Tixtla” como una muestra de sincretismo cultural en el Estado de 

Guerrero. La investigación comprende una perspectiva fenomenológica que se explica en las diversas 

fuentes bibliográficas, la delimitación de los espacios y los actores principales (músicos, bailadores, 

etc.) que muestran cómo en estas dos expresiones se guarda con celo en su tradición viva y originaria. 

Se resalta la importancia de la arriería como una de las actividades comerciales en los siglos XVIII y 

XIX que coadyuvaron para que esta manifestación cultural fuera posible. Ello para describir el 

proceso etnohistórico de la música, el baile (el son), fandango, así como los elementos simbólicos y 

artefactos que permanecen en la memoria colectiva, en los municipios; San Nicolas Tolentino, Cruz 

Grande (región costa chica) y Tixtla (región centro). Ello a fin de mostrar el aporte directo entre 

Florencio Villarreal a Tixtla a esto. 

 

Palabras clave: Artesa, tarima, son, fandango, sincretismo y baile. 

 

Introducción: 

El Estado de Guerrero está integrado en siete regiones geográficas y sus municipios 

comparten características climatológicas, topográficas, culturales, económicas, pero paradójicamente 

cada región presenta sus propias manifestaciones peculiares en lenguaje, vestimenta, organización, 

fiestas y demás. Y es precisamente en las regiones Centro y Costa Chica donde la artesa y la tarima 

cobran sentido, a pesar de lo cual existe ese vacío de conocimientos concretos de como la artesa dio 

vida a la tarima, tanto en la música y el baile para que una nueva expresión cultural surgiera en la 

ciudad histórica de Tixtla y contribuye de manera directa a la identidad de los lugareños tixtlecos, 

La identidad y cultura se predica en sentido propio solamente de sujetos individuales dotados 

de conciencia, memoria y psicología propias, y sólo por analogía de los actores colectivos, como son 

los grupos, los movimientos sociales, los partidos políticos, la comunidad nacional y, en el caso 

urbano, los vecindarios, los barrios, los municipios y la ciudad en su conjunto, por ello conviene 

hablar de la cultura e identidad. Partiendo de las humanidades que Camero Rodríguez (2014) 

considera su propuesta cuando afirma que estas deben convertirse en una asignatura concreta, en 

relación a los conceptos de cultura e identidad no para separar estos conceptos, sino que tengan esa 

resistencia o mejor dicho re-existencia, en cultura popular, ello sin caer por ningún momento en la 

hegemonía directa que daña y ciega a los hombres y mujeres de la nueva modernidad. Así como un 

intento de réplica hacia estos adeptos hegemónicos que Dussel (1980) apuesta por una pedagogía que 

libere y que esta propuesta incita a trabajar desde las humanidades. 

Esta línea descriptiva y pedagógica intenta dar sentido esta expresión cultural y el son es uno 

de ellos y consolida diferentes mensajes con los cuales los músicos guerrerenses se identifican. De 

tal forma estos mensajes direccionados a diversos aspectos de la vida cotidiana: el tiempo libre, la 

vida familiar, el trabajo, los fandangos, etc. Además, el son en sus diversas manifestaciones, de cada 

espacio territorial del estado de Guerrero dirigió sus mensajes hacia diferentes tipos de identidad: 
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aquellas expresadas en relación a la familia, la edad, afinidad representativa en la comunidad, 

mayordomos,  etc., muchos  en situaciones diferentes, utilizaron estos mensajes culturales como 

material y recurso en la construcción de sus identidades sociales y no solo eso lo encaminaron a su 

quehacer diario, creando multiplicidad de expresiones dancísticas y musicales, todas con sus propias 

especificaciones.  

De tal forma que, en los diversos encuentros de sones, presentaciones, caravanas culturales, 

fandangos, algunos prefirieron relacionarse con la identidad del son, que proponía como modelo a 

través de sus letras, contexto, su música, su ritmo y sus interpretaciones y que una vez consolidado 

se prosiguió a la enseñanza de futuras generaciones, y que en la época actual han contribuido a esa 

memoria colectiva en la preservación de esta expresión.  

El son como género musical concibió las máximas intenciones imaginarias de quienes 

practican de manera cotidiana, cabe la expresión “comen y viven el son”, en sus fiestas patronales, 

familiares, eventos diversos que nunca puede faltar esta entrelazada de la música y el baile, mismo 

que se detallan y concretan en este dualismo inseparable. “La estructura del son, basada en la 

alternancia de coplas y partes instrumentales, suele combinar una introducción con un canto o el 

desarrollo de un tema melódico, un estribillo que se repite entre canto o tema y un remate final” 

Heredia Vázquez (2004, pág. 48). 

Las diversas situaciones culturales y experiencias vividas en busca de conocimientos que 

argumenten la presencia del son de tarima de Tixtla, sus instrumentos, vestuarios, accesorios, y 

aditamentos. Otra justificación fantástica es la presencia de los arrieros. Un elemento que puede 

encontrarse en la visualización de que los nativos de la Costa Chica especialmente los arrieros 

(quienes comerciaban sus productos con la comunidad), de las poblaciones de Cruz Grande y sus 

alrededores, llegaban hasta el atrio de la Virgen de la Natividad bailaban durante varias noches, por 

ello (Velez Calvo & Velez Encarnación, 2006), describe: 

Al ver y conocer los tlixtecos5 los sones de artesa gustaron mucho de ellos, por lo cual los 

adoptaron e hicieron suyo y empezaron a bailarlos y tocarlos, imponiéndoles su propio estilo. 

Esto debió haber ocurrido a mediados del siglo XIX […] Ya en Tixtla, los sones de artesa 

cambiaron su nombre por el de sones de tarima, debido a que, como en esta ciudad no se 

practica la pesca y, por lo tanto, no existían canoas, ni tampoco tallaban las artesas como en 

la costa, estas fueron sustituidas por tarimas de madera que producían un sonido similar. ( 

pág. 141). 

Los arrieros eran lugareños del entorno rural que con sus caballos, burros y mulas cargaban 

productos del campo y diversas mercancías para comercializarlas en otro lugar, establecieron rutas 

naturales y directas de acceso difícil hacia diversas poblaciones sobre todo de la costa, comunidades 

de la zona centro y montaña. Esta actividad que se dio en los lugares mencionados, en este 

intercambio de mercancías o venta de los productos que se sembraban, sobre todo, caña, algodón, 

Jamaica, maíz, cacahuate, chile, jitomate, ajo, etc. propicio el intercambio de expresiones culturales 

que fueron traídas de las regiones donde residían, es el caso de los sones de artesa de Cruz Grande de 

la Costa Chica que tuvieron ese intercambio cultural en la ciudad de Tixtla.  

 En 1929, Salvador Ortiz Vidales, en su libro, La arriería en México: estudio folclórico, 

costumbrista e histórico6, compiló una serie de vivencias de estos personajes sociales que se 

dedicaban a la arriería y describe la estructura general del transporte de mercancías durante el siglo 

XIX. Hasta ese momento, la arriería solo había sido un capítulo "incidental", sin importancia en 

algunos casos, en los escritos de viajeros y literatos, no se había reconocido su importancia vital e 

histórica, para considerarlos como una fuente fidedigna de expresiones culturales que contribuyeron 

 
5 Sinónimo de Tixtleco de acuerdo al localismo en la comunidad.  
6  Referencia por las anécdotas que ahí se comentan, sin contribuir directamente al tema de investigación, porque 

de ningún modo menciona algún pasaje de Guerrero, para ello se recurrió a bibliografía local. 
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a la idiosincrasia de otra comunidad que no fuera la suya, aunque debemos de decirlo existe una lógica 

que ya la sociología describe en diversos estudios en la formación de sociedades urbanas. Sin 

embargo, fundamentando esta idea Cienfuegos Espíritu, (2013), detalla con precisión que: 

Desde finales del siglo XIX hasta 1930, gran parte de la población se dedicó al comercio 

llamado “arriería” que se ejercía, con bestias de carga con diversos pueblos de la Costa Chica, 

Costa Grande, Tierra Caliente, y de estados colindantes. La mayoría de los arrieros tocaban 

la guitarra o el bajo quinto. Cantaban componían canciones y corridos que trasmitían a las 

personas con quienes comerciaban. A su vez, aprendían el folclor nacional de aquellas 

regiones que se manifestaban en sus ferias (pág. 52).  

De este modo el término es el SON, en este estudio se hace referencia al género lirico-

coreográfico, de carácter festivo y emblemático ejecutado principalmente por la población mestiza 

de Cruz Grande y Tixtla, siguiendo la propuesta de Jas Reuter (1983) “el son es probablemente, el 

género musical más rico de México, así como el más representativo de la cultura musical popular”.  

Para Vicente T. Mendoza (1984) explica que “el son es un género lirico-coreográfico de raigambre 

española, cuya formación en el país se logra en el transcurso de las centurias del XVII y XVIII”. Se 

infiere que en este acompañamiento musical participan violines, guitarras, jaranitas y guitarrón, esa 

mezcla de canto y baile, donde su principal característica es el zapateado vigoro y candente.   

Vale la pena conocer el contexto histórico, pero también las historias de vida como Eduardo 

Gallardo Tornes, Don Eulalio Gallardo Carmona, Epigmenio Martínez Zamora, todos ellos en Cruz 

Grande, “Los Azohuastles”, “As del Sur”, “Los fandangueros”, etc., estos segundos grupos musicales 

en el municipio de Tixtla, que permiten decir que vivamos el baile, la música, pero sobre todo 

identifiquemos estas expresiones como parte de nuestra identidad. Desde la idea del humanismo como 

nos orienta Francisco Camero Rodríguez, y la pedagogía de Dussel de ese cara a cara de las formas 

de dominio español, desde una revalorización histórica. 

 Metodología, 

La naturaleza de esta investigación bajo un enfoque cualitativo, lleva a replantear a sugerencia 

de Hernández Sampieri , Fernández Collado, y Baptista Lucio, (2014), bajo un diseño 

fenomenologico con el fin comprender y describir las experiencias de las personas con respecto al 

tema planteado (fenomeno), para descubrir los elementos en comun de quienes viven en el dia a dia 

tal vivencia. No solo desde la fenomenologia y la hermeutica, que nos lleva a interpretar la experiencia 

humana y de los textos que existen en otras investigaciones relacionadas a esta. Sino de considerar 

en todo momento a la fenomenologia como linea firme de indagacion, de esta forma la interpretacion 

de quien investiga debera estar al margen, de los principales agentes, personas, lugares, etc., quienes 

describen de manera concreta el fenomeno cultural, con el firme proposito de tocar la esencia de estos 

ambitos de la memoria colectiva.  

El trabajo de campo, sera necesario e indispensable para realizar entrevistas, grabaciones de 

video, analisis de fotografias, narrativas de otros autores y asi poder  vivir el fenomeno desde adentro 

y no desde el carácter enteramente hermeneutico. Con el fin de ir concretando conocimientos 

subjetivos, para dar respuesta y redireccionando la investigación que en la hipótesis se argumenta. 

Esta metodología es basta, porque abarca la historia, la etnografia, la religion, la geografia, ambitos 

politicos y culturales (simbolos, funciones sociales, migraciones, ritos, fiestas etc.), en pocas palabras 

no se da nada por hecho como verdadero, porque abraza las diversas perspectivas de los involucrados 

no del investigador  

Además, esta investigacion tiene un devenir tanto en el presente como el pasado, porque no 

se ordena de orden cronologico, sino que intentara dar respuesta recurriendo al pasado a partir de las 

vivencias de los involucrados con el fin de comprender como se vive en el presente dicha expresion 

o fenomeno. Bajo este entendimiento metodologico, se debera presentar los lugares geograficos por 

medio de mapas y aplicaciones tecnologicas que nos permitan ubicar especificamente donde se 

desarrollan los hechos, a la etnografia, a la narrativa y la teoria fundamenta por esta yuxtaposicion de 
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herramientas utiles en la recopilacion de datos para crear conocimiento. 

 Resultados o Avances 

En proceso, se continúa con las líneas de investigación y que en este primer acercamiento se 

van aclarando los diversos vacíos de conocimiento, como lo que es la actividad de la arriería que 

contribuyo de manera directa a que los estas expresiones culturales pudieran encontrar un lugar fértil 

como es el municipio de Tixtla. Otro vacío, es de indagar la actividad musical de la familia Gallardo 

en la comunidad de Cruz Grande, desde Don Eduardo Gallardo Tornes, Eulalio Gallardo Carmona, 

así como sus hijos que conservan esta actividad de canto, música y baile. Mismos que un pasaje 

histórico, que cuenta doña Isaura Ramírez de Castrejón derivado de la descripcion de Velez Calvo y 

Velez Encarnación, (2006), el son de tarima de Tixtla por la década de los cuarenta y los cincuenta 

decayó, porque su papa Anastasio Ramírez se dedicó a ser juez de plaza y gritón en los palenques de 

la region de la costa chica, por lo que perdió el interés de tocar y cantar, por ello, los músicos que los 

acompañaban ya casi no se juntaban. 

Preocupados por este olvido de tocar y bailar el son de tarima, además que ya se había perdido 

el arpa dentro de grupo musical; la asociación charra “Los Charros de la Laguna” de Tixtla, 

propusieron contratar a uno de los arperos del municipio de Cruz Grande a impartir clases. Fue 

precisamente don Eduardo Gallardo Tornes avivo dicha tradición musical, quien permaneció muchos 

años, aunque no se sabe en concreto cuantos, por eso la preocupación de hacer esta investigación.  
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Resumen. 

En este trabajo de investigación tengo como objetivo saber cuáles son los fundamentos filosóficos 

del libro de poemas Óptica cerebral (1922) de Carmen Mondragón Valseca, mejor conocida como 

Nahui Olin, nombre azteca que designa el poder con el que el sol hace girar los planetas, fue llamada 

así por el Dr. Alt con quien tuvo una relación amorosa. Nahui Olin conocida por su belleza 

deslumbrante, y por incursionar en el mundo artístico siendo poeta, pintora, pionera del feminismo, 

y musa de la cual se inspiraron varios artistas en la época de los años 20´s, su obra fue relegada por 

mucho tiempo, hasta que hoy se subleva en manos de investigadores, que encuentran en su creación 

artística una contribución crítica ante las problemáticas del México del siglo XX.  

 

Palabras clave: Nahui Olin, fundamentos filosóficos, poemas, cosmovisión. 

 

Introducción 

En Nahui está el personaje que por su espíritu libre te atrapa, también por su actitud rebelde y original 

al haber vivido en una época donde en ese entonces no existía ni el derecho al voto de la mujer (hasta 

1953), menos a la libertad de expresión del pensamiento; sin embargo, ella rompe con los estereotipos 

y prejuicios de la época. Aunque lamentablemente se le haya calificado de loca y no se analizarán sus 

actitudes como inspiración y su obra fuera reconocida por el valor que merecía. 

Es por eso que he elegido los poemas de su libro Óptica cerebral (1922), con los cuales pretendo 

analizar no sólo el poema como tal, sino hacia un enfoque multidisciplinario para tener una 

interpretación de los temas de interés social que ella aborda como lo son: la política, la literatura, la 

historia y el papel de la mujer en la época de los años veinte. 

Es necesario retomar a Nahui Olin y sus poemas, ya que merecen ser analizados desde un enfoque 

académico, como pieza importante de la cultura mexicana, porque al igual que ella más escritoras del 

siglo XX fueron olvidadas, no por falta de talento, sino porque en esos tiempos era más fácil ignorar 

a las mujeres que reconocerlas con la misma capacidad que tiene el hombre para la crítica y el 

pensamiento humano. Es en el siglo XX donde las mujeres empiezan a reconocer por sí mismas su 

valor y autonomía para llevar una vida de acuerdo a sus necesidades. Es así como un ejemplo de 

inspiración se vuelve el personaje de Nahui Olin. 

He designado la delimitación temporal, el año 1893 corresponde al nacimiento de Nahui Olin, aunque 

falleció en el año 1978, sería importante abarcar hasta el año actual, esto me permitirá tener un amplio 

acceso a los trabajos de investigación que han hecho algunos autores como Tomás Zurián, Elena 

Poniatowska, Patricia Rosas Lopátegui, Sandra Fird, Adriana Malvido, Valeria Matos, acerca de la 

biografía y obra de Carmen Mondragón que a través de su creación artística como la pintura en la que 

ella pinta su cuerpo y algunos artistas la toman de musa, como es el caso de Diego Rivera, Juan Ocón, 

Antonio Garduño, Edwar Weston, es así como se convierte en un icono importante del arte en el 

México del siglo XX.  

La delimitación del espacio lo he dividido en la ciudad de México que es el lugar de nacimiento de 

la poeta, donde desde pequeña se vislumbra la rebeldía de su espíritu, después se mudan a París con 
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su familia, ya que su padre Manuel Mondragón, tenía un alto cargo, fue en esa ciudad donde ella 

estudió artes, lo que posiblemente la hizo tener otra perspectiva de la mujer en el ámbito social y de 

la creación artística. Cito a la novelista y periodista mexicana Adriana Malvido (2017), quien refiere 

“Y es que Nahui va y viene del convento. Con su belleza a cuestas, con su amor propio a cuestas” 

(pág.97). 

En su adolescencia regresa a la Ciudad de México donde conoce a Manuel Rodríguez Lozano con 

quien se casa y vuelven a París, se refugian en España en la Primera Guerra Mundial allí se relacionan 

con artistas como Diego Rivera, Pablo Picasso, Georges Braque, entre otros. Después regresan a 

México, se divorcian, ella conoce al Dr. Alt (Gerardo Murillo), y descubre la homosexualidad de su 

esposo. Es en la ciudad de México donde ella pinta, escribe, crea, expresa, para llegar a su máximo 

esplendor creativo y a poseer una belleza inigualable. 

 

Metodología 

Métodos 

Para llevar a cabo mi investigación la realizaré desde un enfoque cualitativo, el cual me permitirá una 

descripción e interpretación en el análisis de los poemas del libro Óptica Cerebral (1922), es 

indispensable para esto el libro Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de 

interpretación (1997) por Mauricio Beuchot, para lograr una hermenéutica desde diferentes ámbitos 

como lo social, histórico, literario, y la perspectiva que tiene el autor del mundo. 

El contexto histórico, social, político y cultural para conocer al México del siglo XX, será desde la 

Teoría de la Recepción por Robert Hans Jauss, porque es importante recurrir al pasado para 

comprender la situación problemática, los cambios e influencias que propició la poeta mexicana. 

La biografía clásica, es un método que se utiliza para preservar la memoria de alguien que es digno 

de ser recordado, por haber sido personas únicas e irrepetibles, pretendo basarme en este método para 

reivindicar la creación artística de una mujer que transmitió por medio de la poesía, pintura y sus 

desnudos; un ser libre, que debe ser conmemorada por su aportación al arte. 

Señalaré el papel de la mujer en los años veinte, para esto me apoyaré de algunas teorías feministas, 

por ejemplo, el libro Feminismo: Para principiantes (2008) de Nuria V Valera, trata de como el 

feminismo se cuestiona el orden establecido y sus principios en el siglo XVIII en Francia, la base 

sobre la que está construida la doctrina feminista es establecer que las mujeres son actoras de su 

propia vida, precisamente esto se relaciona con Carmen Mondragón, ella fue autora de su propia vida, 

para ser una mujer libre e independiente. 

Revisaré el ensayo “La crítica feminista en el desierto” (1981) de Elaine Showalter, La historia del 

feminismo en México (2017) de Patricia Galeana con el propósito de conocer el movimiento y tener 

una argumentación de que Nahui Olin no luchó con una pancarta en movimientos feministas, pero 

sus actitudes de libertad sexual, espiritual, en su forma de expresarse y su autonomía reflejan a una 

mujer sin prejuicios y a una mujer que tomó el rumbo de su vida.  

 

Técnicas 

Busco interpretar su libertad de mujer en sus poemas, donde se refleja más este tema es en el poema 

XXIII. “El cáncer que nos roba vida” y en el poema V. “El verde de oblicuos agujeros”, donde ella 

se reconoce como un espíritu con sus propias ambiciones, dispuesta a romper los estereotipos sociales 

que te empujan a un rol de género, en el que la mujer no tiene libertad de sí misma, por el contrario, 

en estos poemas reconoce su autonomía un valor muy importante en el ser humano, también parte de 

la superficialidad de sus ojos que es lo que todos ven, a algo más complejo, su alma y su espíritu, por 

los cuales ella se reconoce como un ser pleno. 

Para tener un acercamiento al México del siglo XX en el campo artístico, revisaré los movimientos 

vanguardistas, en especial al estridentismo mexicano, para conocer las características del mismo, 

como las figuras retóricas que se utilizan en la creación de poemas y son de gran importancia para la 
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interpretación, los textos en los que me apoyaré son los siguientes: Momentos de la vanguardia 

mexicana (2005) de Ricardo Ferrada Alarcón, “El estridentismo mexicano: señales de una revolución 

estética y política” (2000) de Francisco Mora, y el libro las Figuras literarias (2018) de Carolina 

Parada Angarita. 

Es importante recurrir a trabajos de investigación que han abordado algún tema similar, en este caso 

los trabajos que tratan de Nahui Olin para tener un panorama más amplio y conocer las diferentes 

perspectivas que se tienen de este personaje, como el tesista Miguel Álvarez García en su tesis “Óptica 

Cerebral de Nahui Olin: vanguardia solitaria” (2003) de la UNAM, también el tesista Felipe de Jesús 

Ricardo Sánchez Reyes con su tesis “Totalmente desnuda biografía intelectual de Nahui Olin” (2006) 

en la UNAM. 

Pretendo ir al MUNAL (Museo Nacional De Arte) que se encuentra en la ciudad de México, con el 

fin de encontrar pinturas de ella, porque en ese museo se llevó a cabo la exposición Nahui Olin. La 

mirada infinita, por Tomás Zurián.  

También quiero ir a la Biblioteca Nacional de México y buscar sus libros, los cuales son: Calinement 

je suis dedans (1923), A dix ans sur mon pupitre (1924), Nahui Olin (1927), Energía Cósmica (1937). 

De tener la posibilidad contactaré a la periodista Adriana Malvido para una entrevista, ya que ella 

hace una profunda investigación acerca de Nahui Olin y de su creación artística. 

 

Conclusiones 

Muchos investigadores como Tomas Zurián, Elena Poniatowska, Adriana Malvido han realizado un 

increíble trabajo al plasmar datos biográficos por medio de entrevistas, revisión de archivos, 

testimonios, pero me parece que no hay un análisis minucioso de sus poemas, esto con frecuencia 

sucede cuando los autores, en este caso Nahui Olin, su personalidad y vida sobresale para la época en 

la que vivió. 

A diferencia de que su creación artística sobresaliera, no pudo ser posible, no tanto por la falta del 

talento, sino por la época en la que ella escribe, donde la historia como todo lo que rige al mundo se 

encuentra en manos de los hombres, que lógicamente buscarán su beneficio, la poeta mexicana le 

tocó vivir en una época llena de prejuicios, sus últimos días de vida estuvo sola, ya que nadie le otorgó 

el reconocimiento de su aporte a las artes y su cambio de rol de la mujer en un país misógino, al no 

ser reconocida, tuvo que regatear sus pinturas para solventar sus necesidades básicas los últimos años 

de su vida. 

Sus poemas son de gran importancia, porque a través de estos ella se expresa del mundo como de sí 

misma, el poema XXVII “Sobre mi lápida” refleja una autonomía inquebrantable, sin duda llevó las 

riendas de su vida, jamás permitió que los amores, las tristezas, las desgracias, doblegaran su espíritu, 

ni aceptó los estereotipos sociales, que sólo hubieran dejado un vacío en su alma. 

En el poema XXIV “El poder de los imbéciles”, la autora hace una crítica a los gobiernos, así como 

al sistema que impera el mundo, en los siguientes versos se denota a lo que me refiero: 

El oro es el perverso auxiliar que da poder a los 

imbéciles, a los gobiernos, a los esplotadores de sen- 

timientos humanos o poderes religiosos y desnudan 

de bienes materiales y espirituales a los pobres (pág. 109). 

Las artes deben estar a disposición de la verdad, a generar conciencia de las realidades humanas y dar 

voz a las personas más vulnerables, si no sé pierde la esencia, Nahui interesada por las problemáticas 

escribió este poema y muchos más, acerca de los problemas que más aquejan a la sociedad, es una 

pensadora crítica de la realidad humana, sus poemas reflejan la cosmovisión que tiene de la vida. 

Es importante que las mujeres para dejar de ser un grupo discriminado, sean ellas las que hablen de 

las problemáticas que enfrentan día a día, un ejemplo donde Nahui habla por ella tanto como por las 

demás mujeres es en el poema XXIII “El cáncer que nos roba vida” donde describe como la sociedad 

crea la ideología de una mujer sumisa, incapaz de tomar el rumbo de su vida, y como ella va en contra 
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de lo establecido, porque su espíritu es demasiado grande, rebelde, inquebrantable, como para 

conformarse con lo que los demás le piden que sea. 

Su creación poética se debe retomar, como pieza importante, ya que concientiza a cerca de diferentes 

problemáticas que siguen asolando al país, las mujeres también tenemos el interés por nuestra 

sociedad y somos capaces de plantear los problemas, para brindar las soluciones pertinentes, no sólo 

los hombres, es momento que la mujer tome el lugar que en los principios de organización de la vida 

humana se le fue negado, en casi la mayor parte del mundo, y que mejor que inspirarnos de estas 

mujeres que si lo hicieron en algún momento de la historia de nuestro país, y los cambios que se han 

logrado, gracias a ello. 

Para crear una memoria colectiva de la importancia de Nahui Olin como poeta en el México del siglo 

XX, porque sin duda sus poemas son un legado, este trabajo tiene como finalidad reivindicar, la obra 

poética de ella, para que se le dé el lugar que ocupa en la historia y siga siendo conmemorada por la 

nuevas generaciones, también para que su valentía y espíritu sigan siendo valores retomados en esta 

sociedad decadente, porque muchas veces a la juventud llega a caer sólo en la superficialidad de las 

“modas”,  dejando lo que realmente alimenta el alma las ARTES.  
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Resumen.  

En este trabajo la memoria colectiva se pone de cara a la historia oficial como una manera de entender 

la violencia desde otros horizontes menos privilegiados, las víctimas, en particular de la Montaña baja 

de Guerrero. Se toma la memoria como un instrumento de los desposeídos, con aliados puntuales: los 

periodistas, los analistas y los científicos sociales que entienden el compromiso social de sus 

funciones. Se tiene presente que los poderosos tienen grandes instrumentos para hacer circular 

narrativas hegemónicas en crisis, como la de la violencia, lo que constituye un eje en la investigación, 

a partir de un nuevo proceso de discusión de la violencia en Guerrero. 

 

Palabras clave: Violencia, memoria colectiva, narrativas hegemónicas, historia oficial.  

 

Introducción 

La memoria colectiva es un instrumento de utilidad social, académica y teórica con la que se busca 

dar resonancia al ciudadano común, quien carece de los espacios para que sus versiones se escuchen, 

pero, sobre todo, importen. Cuando se cita al ciudadano común en realidad se habla de los 

desposeídos, en particular de las víctimas de la violencia de este país, por lo que resulta importante 

esta propuesta para abordar la realidad en los de la Montaña baja de Guerrero, una región integrada 

por cinco municipios: Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo y Atlixtac–que en 

realidad pertenecen a dos regiones oficiales, Centro y Montaña –que se conoce por su alta 

criminalidad. En 2017, sólo en Chilapa se contabilizaron 177 homicidios dolosos, 200 por ciento más 

que en 2016, y 600 por ciento más en comparación de 2012, según las cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional (SESP). 

En esta región hay una importante población nahua que, además de la violencia directa, ha enfrentado 

una marginación por años, otra violencia que bien podría pasarse como invisible, pero no por ser 

menos agresiva. Y es por ello que aquí el análisis desde la memoria se pone de cara a la historia 

oficial–esta última entendida como la narrativa institucional –, lo que permitir comprender la 

violencia a partir de cómo la viven las víctimas, y no sólo cómo la construyen las instituciones, a 

partir de narrativas hegemónicas. 

Para que la memoria sea en realidad un instrumento de los desposeídos se parte de los siguientes 

elementos: ellos tienen algunos aliados: el periodismo o los periodistas, analistas y científicos sociales 

que entienden el compromiso social de sus funciones; a la memoria colectiva como el recurso que 

compone el pasado para que así sea transmitido a una comunidad o a un individuo.También de la 

importancia de la colectividad y la versión del otro para construirla de acuerdo a la propuesta de 

Maurice Halbawchs, o retomando la experiencia de Tzvetan Todorov cuando incorpora el uso 

ejemplar de la memoria para hacer una reconfiguración de los hechos traumáticos, tal como lo hacen 

los familiares de personas desaparecidas y asesinadas, concentrados en las búsquedas de los suyos y 

en la justicia. De la mano de Michael Pollak se reflexiona sobre los testimonios como un eje de la 

memoria, pero a la vez de la identidad, en este caso el de las víctimas de la violencia y sus luchas. 

Por ello en esta investigación se plantea una problematización de la construcción de la memoria desde 

los colectivos y desde las organizaciones comunitarias de seguridad de los pueblos nahuas, a partir 

de lo señalado por Enrique Florescano, cuando reflexiona sobre la memoria indígena, y el derecho de 
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los pueblos originarios a construir su propia memoria. 

¿Será que las policías comunitarias de los pueblos nahuas son la representación de los colectivos de 

los mestizos en las ciudades para comenzar a trazar su memoria? 

 

Metodología 

Este trabajo es parte de la investigación Narrativas hegemónicas de las violencias en México. Estudio 

de caso en la Montaña baja de Guerrero (2015-2020) donde se discute el activismo y la memoria 

como una forma de resistencia, que permite el abordaje del apartado “La memoria colectiva de la 

violencia en la Montaña bajo de Guerrero” donde se asocian componentes que rigen la investigación 

en general–el uso de las narrativas dominantes para explicar crisis, como el de las violencias, y el 

papel del periodismo ante esa situación, y la resistencia de las víctimas–,desde la mirada de la 

memoria colectiva. Aquí sólo presentan los resultados de la primera parte. 

 

La historia oficial versus la memoria colectiva 

La violencia que ocurre en México desde hace más de una década, asociada a un entramado complejo 

de implicaciones, donde confluyen los grupos políticos, económicos y del crimen organizado, es 

implantada por las instituciones del Estado como el resultado de la confrontación de grupos 

criminales. Es una narrativa hegemónica que ha imperado en el dominio público desde la 

implantación de la política antidrogas del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), amparada con 

el programa bilateral antinarcóticos financiando por Estados Unidos y México, llamado Iniciativa 

Mérida, que la periodista y socióloga Dawn Marie Paley (2020) ubica como el “discurso de la guerra 

entre cárteles”, que sólo explica la violencia desde la historia de los cárteles “en guerra con otros por 

el control de las rutas de trasiego y territorios” (p. 36). 

Así se configura la denominada historia oficial de determinados hechos políticos y sociales que 

atraviesan nuestros territorios, la versión que construyen, pues, quienes tienen en sus manos el recurso 

del poder, y a la vez el control de herramientas de poder, entre ellos los espacios de difusión, como 

los grandes medios tradicionales de comunicación (que incluye la prensa, radio, televisión que 

conforman el complejo mass media). 

La violencia producto de la disputa de cárteles, fue la historia oficial construida por Calderón para 

justificar los miles de muertos y desaparecidos de su sexenio1, como una dinámica de la ampliación 

del poder de los grupos dominantes, que no se reduce a las instituciones, se extiende a ese grupo 

pequeño que concentra las riquezas de los países donde logra entrar. Un caso muy claro es Estados 

Unidos, que otra vez intervino en México a  través  de  la  política  antidrogas,  en  apariencia  para  

contrarrestar  la  violencia,  pero, sostiene Paley (2020), es una estrategia para abrirle paso al 

capitalismo. También sólo hay que mirar el origen político y económico que representa Calderón: la 

derecha empresarial. 

Pero el tema no abrió y cerró en su mandato, porque desde entonces, la historia oficial afianzada en 

una política antidrogas, insiste en sostenerse. 

En la cinta La historia oficial, donde Luis Puenzo (1985) aterriza el contexto y las implicaciones de 

la dictadura cívico-militar de Argentina, ocurrida en el último cuarto del siglo pasado, se da cuenta 

de la narrativa hegemónica que dispersó el grupo de poder para justificar la dictadura, y con ella dar 

paso al grupo dominante político y económico. Para esto sólo hay que concentrarse en las razones 

que llevaron al exilio al personaje de Ana, amiga de Alicia Marnet, la profesora de Historia esposa 

de Roberto Ibáñez, un empresario ligado a la dictadura: su pareja fue acusado por anarquista y 

subversivo, suficiente para desterrarla, después de secuestrarla, torturarla y violarla. Y si hay que 

reflexionar sobre 

 

1 Durante el sexenio de Calderón hubo 121 mil, 683 muertes violentas. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Proceso (30 de julio de 2013), 
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https://www.proceso.com.mx/348816/mas-de-121-mil- muertos-el-saldo-de-la-narcoguerra-de-

calderon-inegi.  

quiénes están detrás y operaron todo esto, es revelador el acto de la cena, donde la pareja protagonista, 

Alicia y Roberto, conviven con otras parejas de su círculo social; ahí están otros empresarios, incluido 

un gringo, y un general militar. Entonces, la pregunta que se contesta sola es: ¿para qué sirve la 

historia oficial? 

En Guerrero, un estado de cruenta violencia, también se construyen historias oficiales para explicar 

episodios que generan grandes crisis y que esconden grandes verdades.  Un  caso  del  pasado  reciente  

es  la  desaparición  de  los  43  normalistas  de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 y la madrugada 

del 27 de septiembre del 2014, en el que el gobierno federal, entonces encabezado por el presidente 

Enrique Peña Nieto, construyó La verdad histórica o la historia oficial de la noche de Iguala: relacionó 

a los normalistas rurales de Ayotzinapa con un grupo del crimen organizado, conocido como Los 

Rojos, antagónico a los Guerreros Unidos, el grupo delincuencial asentado en gran parte de zona 

Norte– otra vez la versión de una disputa entre cárteles o grupos criminales –, y los declaró muertos 

e incinerados en el basurero de Cocula, otro municipio de la región (EL UNIVERSAL, 2020). 

Esa versión ha quedado desechada en este nuevo gobierno federal que se asume de izquierda y que 

se promueve como la Cuarta Transformación del país, al replantear la investigación del caso. Las 

madres y padres de los normalistas desaparecidos desde siempre han señalado al Ejército mexicano, 

de estar implicado en la desaparición de sus hijos. 

 

Resultados 

Desde esa misma lógica de grupos criminales, las instituciones estatales han tratado de explicar la 

violencia de la Montaña baja de Guerrero, integrada por cinco municipios: Chilapa, Zitlala, José 

Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo y Atlixtac, donde hay una importante población nahua. En esa 

extensión de municipios que oficialmente son parte de las regiones Centro y Montaña se han aplicado 

las operaciones policíacas más grandes del país, con el argumento de la erradicación de Los Rojos y 

Los Ardillos2, señalados hasta ahora, de manera institucional, como los únicos generadores de la 

violencia que colocó a los municipios de la zona en los picos más altos de la criminalidad: en 2017, 

Chilapa, con 

177 homicidios dolosos, fue la cifra más alta de casos desde 2012, el año siguiente a la declaración 

de “guerra contra las drogas” en México3 (Palma, 2018). 

Los familiares de las víctimas de esa violencia directa son quienes se han encargado de buscar la 

justicia, ante la ausencia institucional para casi todos los problemas sociales. En la zona nahua de 

Montaña baja se hace evidente una violenta que lleva más años, la marginación y la pobreza, porque 

las autoridades les han negado a sus habitantes el derecho hasta desde los servicios elementales, como 

la salud y la educación y, diríamos que con el 

2  En enero de 2016 llegaron a Chilapa 3 mil 500 militares y 250 militares como parte de una 

operación policíaca que anunció el gobierno federal para frenar la violencia. EL UNIVERSAL, 8 de 

abril del 2018, [https://oaxaca.eluniversal.com.mx/nacion/08-04-2018/chilapa-donde-la-violencia-

no-discrimina] 

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESP). EL UNIVERSAL, 8 de 

abril del 

2018, [https://oaxaca.eluniversal.com.mx/nacion/08-04-2018/chilapa-donde-la-violencia-no-

discrimina] mismo nivel de importancia, la seguridad. Ahora, en algunos pueblos nahuas acorralados 

por la violencia y sumidos por la marginación, las autoridades comunitarias desde 2020 mantienen 

un discurso político de comunicación: la presentación de niños armados, como nuevos integrantes de 

sus sistemas comunitarios de seguridad, en un intento por llamar la atención de los gobiernos para 

que cumplan con su responsabilidad de darles seguridad, porque la violencia les mantiene mucho más 

marginados. La última vez que lo hicieron fue el 10 de abril en Ayahualtempa, municipio de José 
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Joaquín de Herrera, donde presentaron a 

15 nuevos niños como miembros de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), con quienes suman 34; el 23 de enero 

de 2020 incorporaron a los primeros15 niños (Castro, 2021) 

Las luchas que libran los habitantes de la región todos los días para salir de esos hoyos negros a los 

que orillan las violencias nunca serán contenidos de la historia oficial de Guerrero, y menos cómo la 

interpretan y la enfrentan. Simplemente porque es una contradicción biológica. La historia oficial, no 

va a reconocer nunca el número de desaparecidos, por mencionar sólo un caso, que dejó la irrupción 

armada del 9 al 14 de mayo de 2015 en la cabecera municipal de Chilapa, razón por la que surgió el 

Colectivo Siempre Vivos: familiares de asesinados y desaparecidos en región Montaña baja se 

organizaron en principio, para exigir a las autoridades cuentas, y con los años se han convertido en 

un grupo emancipatorio que buscan a sus propios desaparecidos, y crea sus propias  herramientas  

para  acceder  a  los  mecanismos  de  justicia,  de  ser  posible, internacional. 

Para  ellos–  interesados  en  que  se  sepa  qué  pasó  con  sus  familiares  –,  los desposeídos, está la 

memoria colectiva. Es importante, entonces, recuperar la definición de Maurice Halbwachs sobre este 

concepto: “es la que compone mágicamente el pasado, y cuyo recuerdo se remite a la experiencia que 

una comunidad o un grupo pueden legar a un individuo o grupo de individuos” (Halbwachs citado en 

López, 2020). 

Teniendo como marco de referencia este significado, los colectivos de familiares de desaparecidos 

son un cúmulo de experiencia, que si bien su origen se funda en el dolor y en la rabia por vivir la 

experiencia de no saber si los suyos están vivos o muertos, la herramienta más cruenta de los grupos 

fácticos para inmovilizar, también lo hacen desde identificarse con el otro, por la empatía, aun cuando 

pudiera sonar contradictorio, a partir del sufrimiento. Halbwachs en La memoria colectiva también 

se detiene a hablar de la construcción de la memoria a partir de los recuerdos desde el otro y la 

colectividad (2005). 

Pero si se hace necesario hablar de cómo es posible transformar ese dolor desde la memoria.  

Entonces, es  importante  traer  las  aportaciones  de  Tzvetan  Todorov,  cuando plantea el uso de la 

memoria ejemplar, como una manera de poder transformar los hechos traumáticos, para que el pasado 

no vuelva a regir el presente, y no necesariamente se tenga que olvidar. Entonces, los familiares de 

asesinados y desaparecidos en América Latina, México, Guerrero y Montaña baja encauzan ese dolor 

desde la colectividad en busca de la verdad. “El uso ejemplar (de la memoria), por el contrario, 

permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas 

para luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para ir hacia el otro” (Todorov, 

2000, p. 22) .  

 

En resumen, la historia oficial es contada por los poderosos, y ante eso, la memoria juega un papel 

sustancial para los de abajo, entre ellos las víctimas de la violencia. 
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Resumen 

El problema de investigación que se aborda en el presente proyecto es el de la identidad cultural 

mexicana a través de la obra del filósofo mexicano Leopoldo Zea Aguilar. Se considera la pertinencia 

del tema desarrollado por este autor con el llamado Pensamiento Complejo. Esto se considera así 

debido a la crisis identitaria que se presenta en el siglo XXI en la que las fronteras y limites que 

definen a las identidades parecen diluirse o fetichizarse en las sociedades multiculturales, como la 

mexicana y permeadas por el sistema capitalista bajo el actual modelo neoliberal.  

 

Palabras clave: Identidad Cultural, México, Leopoldo Zea, Pensamiento Complejo,  

 

Introducción: 

Plantearse la pregunta por la identidad es una cuestión que todo ser humano y toda comunidad se 

formula cuando la toma de conciencia pone en contraste las diferencias y las semejanzas que 

compartimos con los otros. Es preguntarse ¿quién soy yo? ¿cómo se conforma mi ser? O en una 

dimensión más amplia, como la nacional, ¿Quiénes somos los mexicanos? ¿Cómo se conforma 

nuestro ser cultural y colectivo? Y aún más, surge la pregunta ¿Es posible una sola identidad cultural 

en un territorio tan amplio y diverso como lo es México? O más bien se trata de una pluralidad de 

identidades que interactúan y se integran en distintos niveles.  

Este tema se torna apremiante en las sociedades, que bien por haber pasado por algún proceso de 

colonización o por inmigración, se componen por diversos grupos étnicos. Además. a esto sumamos 

que en el actual contexto capitalista que se presenta bajo el modelo neoliberal a lo largo del planeta, 

incluido nuestro país, la identidad social se encuentra aún más fragmentada por las clases sociales, 

condicionando la conformación de las identidades al incorporar valores que se basan con este sistema 

devastador para la dignidad humana y la Madre naturaleza. Así, el actual contexto neoliberalista 

parece borrar la constitución de las diversas identidades bajo un arquetipo humano unidimensional 

que se funda en la cultura del consumo y en una concepción de la realidad basada en lo que autores 

del Pensamiento complejo llaman paradigma de la simplicidad. Además de esto, tenemos las 

múltiples expresiones de discriminación social y racial que siguen persistiendo en nuestras sociedades 

latinoamericanas pese a más de 200 años de haber triunfado los ideales de igualdad, fraternidad y 

libertad.  

 

Metodología: 

Para este trabajo de carácter documental, nos basaremos en el método hermenéutico y el dialéctico 

para comprender la obra desde el autor y su contexto. Se considera adecuado cuando los datos o las 

partes de un todo se prestan a diferentes interpretaciones, debido a que la identidad mexicana se 

conforma por una multiplicidad de perspectivas culturales.  Asimismo, el método sintético y el crítico 

para sustentar la crítica al capitalismo y la crítica anti neocolonial que realiza Zea. 
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Resultados o avances: 

Hasta el momento la investigación se ha seccionado en tres capítulos, en el primero: “La identidad 

cultural mexicana en el contexto capitalista del siglo XX” se enfatiza la importancia de partir del 

conocimiento contextual, especialmente la época en la que Leopoldo Zea escribió su obra. Se 

menciona la importancia que la Revolución Mexicana tuvo para la toma de conciencia del pueblo 

mexicano y cómo el nacionalismo posterior a este estallido social impacto diversos campos de la 

cultura y del estudio, por ejemplo, en las artes, en la literatura y la filosofía. Pero en este análisis del 

contexto mexicano del siglo XX, se hace hincapié en como el capitalismo condiciono una multitud 

de aspectos que determinaron entre otras cosas, la identidad cultural.  

En el capítulo 2 se aborda la categoría de identidad cultural, estableciendo algunos principios que la 

definen, así como la importancia que ha desempeñado la memoria histórica en la conformación de 

las identidades culturales de los estados naciones latinoamericanos. Para sustentar esto, nos 

basaremos en la concepción de la memoria de Enrique Florescano y la idea de memoria colectiva 

desarrollada por Maurice Halbwachs, poniendo especial atención en como entiende la diversidad un 

proyecto que busca la unidad, diversidad que podemos observar en la obra de Zea, por esto surge la 

pregunta: ¿Puede existir unidad nacional mientras se respete y considere a la diversidad cultural? 

Tras haber considerado lo anterior, para el tercer capítulo entraremos propiamente con el análisis de 

la identidad en la obra de Leopoldo Zea. Para ello se relaciona la concepción de la identidad cultural 

en Zea con el Paradigma de la Complejidad establecido por Edgar Morin, haciendo especial menciona 

del Paradigma de la simplicidad, lo micro y lo macro de los sistemas complejos, así como las 

vertientes de la complejidad desarrolladas por Luengo Gonzales y la dialéctica de lo concreto de Karel 

Kosic. En el análisis de la identidad pondremos más atención a cómo entiende Leopoldo Zea la 

diversidad y la integración de las culturas. 

 

Conclusiones: 

Hasta el momento y conforme lo analizado, se ha encontrado una relación del tema de la identidad 

cultural mexicana desarrollado por Leopoldo Zea con el paradigma de la complejidad al compartir 

ciertos principios como ser una categoría histórica y concreta, en constante cambio, se compone como 

un sistema abierto y que precisa de la diferencia y la interacción. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es construir una secuencia de actividades, organizadas en formato 

de taller, dirigido a estudiantes de segundo grado de secundaria, a fin de identificar el nivel de 

comprensión de las relaciones de inclusión de los cuadriláteros, al mismo tiempo, favorecer la 

comprensión de este tipo de relaciones. El marco conceptual adoptado, tiene como centro los niveles 

de comprensión propuestos por Fujita (2011). La metodología de investigación utilizada son los 

experimentos de enseñanza. Dicha propuesta se implementó en un grupo de 13 estudiantes en 

modalidad virtual. En estos momentos la investigación se encuentra en la etapa del análisis 

retrospectivo. 

 

Palabras clave: Relaciones de inclusión, cuadriláteros y Educación Secundaria. 

 

Introducción 

La actividad clasificar y definir resultan ser muy importantes en el desarrollo del pensamiento 

matemático. A pesar de ser una actividad esencial, diversas investigaciones (Hansen & Pratt, 2005; 

Fujita, 2011; Okasaki & Fujita, 2007) evidencian la existencia de dificultades en torno a la 

clasificación (e incluso a la definición y caracterización) de cuadriláteros. Este panorama muestra 

posibles dificultades que se podrían presentar en el Sistema Escolar Mexicano.  

Tomando en cuenta esta problemática, el objeto de estudio de esta investigación descansa en las 

dificultades de las relaciones de inclusión de cuadriláteros. Estas relaciones están inmersas en las 

sistematizaciones, clasificaciones u ordenamientos de cuadriláteros que posean un sentido incluyente. 

El campo de acción se centra en segundo grado de la educación secundaria, del Sistema Educativo 

Mexicano, restringido al eje Forma, espacio y medida. En este contexto, surge la interrogante ¿Cómo 

favorecer la comprensión de las relaciones de inclusión de los cuadriláteros en alumnos de segundo 

grado de secundaria? 

 

1. Fundamentación teórica y metodológica 

Retomamos el modelo propuesto por Fujita (2011), que se basa en el propuesto por Van Hiele, 

creando así los niveles de comprensión de los cuadriláteros denominados Q-niveles de comprensión 

(Q(uadrilateral)-Level). La descripción dada a los Q-Nivel se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Q- Niveles de comprensión 

Q-Nivel Descripción 

Jerárquica 

Los alumnos pueden aceptar cuadrados, rectángulos y rombos como 

paralelogramos. Se entiende la relación de inclusión, así como las 

definiciones y atributos. 

Parcial prototipo 

Los alumnos comienzan a ampliar sus conceptos figurativos. Por 

ejemplo, aceptan que los rombos también son paralelogramos, pero no 

cuadrados y rectángulos. 

Prototipo Tienen sus propios conceptos personales limitados. 

0 Los alumnos no tienen conocimientos básicos de paralelogramos. 
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Fuente: Fujita, 2011, pág. 5  

La metodología utilizada en esta investigación es la de “experimentos de enseñanza”. Un experimento 

de enseñanza consiste en una secuencia de episodios de enseñanza en los que los participantes son un 

investigador-docente y uno o más investigadores-observadores. (Steffe y Tompson, 2000). Esta 

metodología se compone de tres fases: a) Preparación del experimento, b) Experimentación y análisis 

preliminar y c) Análisis retrospectivo de las sesiones. 

 

2. Algunos resultados de una prueba piloto 

Se realizaron dos pruebas piloto, sin embargo, solo se muestran los resultados de la segunda. Las 

actividades que componen el taller se presentan seguidamente (Esquema 1). Para cada una de las 

actividades que componen el taller, se establecen intensión didáctica específica y las hipótesis de lo 

que puede pasar. En general, una de las hipótesis que se asumen es que se encuentre presente el 

fenómeno prototipo, es decir, que los estudiantes muestren argumentos basándose en características 

que predominan visualmente.  

El taller se aplicó a 9 estudiantes de segundo año de secundaria (5 mujeres y 4 hombres) de la 

institución privada registrada como Kids Center. Se llevaron a cabo dos sesiones en las que se 

aplicaron dos actividades que componen el taller y una actividad de cierre. No se implementaron las 

demás actividades debido a factores como el tiempo acordado con la institución, la organización que 

se dio en el momento, se tenía que terminar a tiempo para que los estudiantes ingresaran a la siguiente 

clase y la necesidad de ampliar la explicación de las actividades. 

 

2.1. Actividad 1 

Respecto a la actividad 1 se observó que en general, los estudiantes cuentan con conceptos 

estereotipados y solo algunos estudiantes toman en cuenta las características esenciales de las figuras. 

Los estudiantes lograron identificar sin problemas a los rectángulos y a los trapecios isósceles. Sin 

embargo, al momento de identificar a los cuadrados y a los rombos, algunos no consideraron al 

cuadrado como parte de la familia de los rombos, o al rombo como parte de la familia de los 

cuadrados. Solo hubo dos casos en el que si se guiaron de características esenciales lo cual le permitió 

Esquema 1. Estructura del taller. 
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colocar a cuadrados en la familia de rombos y a rombos en la familia de cuadrados. 

La discusión propició, que los estudiantes entraran en duda acerca de considerar a un rombo como un 

cuadrado, tomando en cuenta la posición mostrando así los argumentos de la Figura 1. 

 

En general, los resultados de esta actividad muestran que se encuentra presente la dificultad entre 

distinguir las características esenciales de los cuadriláteros, lo cual genera en los estudiantes dificultad 

al momento de conceptualizar un cuadrilátero.  

 

2.2. Actividad 2 

En esta actividad se formaron dos equipos y los alumnos principalmente redactaron utilizando 

características con énfasis visual, observándose nuevamente el fenómeno prototipo. Por ejemplo, el 

equipo 1 en lugar de tomar en cuenta características esenciales como primera opción tomó en cuenta 

aspectos visuales (Inclinación, si la figura se encontraba recargada sobre la punta y medida de los 

lados), para poder adivinar el cuadrilátero de sus oponentes (Equipo 2). Esto hizo que el equipo 2 

pasara dificultades para lograr entender a qué se referían en las preguntas. 

Mientras que el equipo 2 mostró ideas acerca de características tomando en cuenta aspectos como 

regularidad, ángulos rectos y paralelismo. 

Estas ideas muestran justamente un panorama, donde las dificultades recaen en las características no 

esenciales, que se tomaron en cuenta y relacionadas con el fenómeno prototipo dado que son 

características que tomaron en cuenta por guiarse en características visuales. 

En general, se puede observar que los conocimientos acerca de los cuadriláteros son limitados en un 

equipo y en otro son destacables (Nivel de comprensión prototipo o Q Nivel 1-ii). En uno se centraron 

en características visuales y, en el otro, en características esenciales.  

 

3. Preparación de la propuesta de enseñanza 

Tomando como base los Q-Niveles de comprensión, las fases de la metodología, así como los 

resultados dos pruebas piloto, (en las que se observó la presencia del fenómeno prototipo y el 

predominio de características no esenciales), se realizó la preparación de la secuencia didáctica 

pensada en modalidad virtual. La secuencia se compone de 8 actividades (síncronas y asíncronas) en 

Classroom. A continuación, se describen cada una a partir de su intención didáctica. 

● Cuestionario diagnóstico: Mediante un cuestionario se indagaron las ideas iniciales de los 

estudiantes acerca de las relaciones entre familias de cuadriláteros y características esenciales 

que identificaron previo a la implementación de la propuesta. 

● Bloque de presentación: De manera asíncrona se dio la bienvenida y se propició un ambiente 

de confianza mediante un vídeo de presentación y un foro de presentación. 

Figura 1. Argumentos acerca sí un rombo es un cuadrado.  
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● Bloque de apertura: Previo a la implementación de las actividades se tuvo un acercamiento 

con los estudiantes, y se garantizó una experiencia previa en el uso de GeoGebra. 

● Exploración de cuadriláteros: Mediante el uso de un cuestionario se indagó si los 

estudiantes tenían conocimientos básicos acerca de los cuadriláteros (Q-Nivel de 

comprensión 0). 

● Adivinando el cuadrilátero desconocido: Mediante un juego al estilo de “Adivina quién” 

se provocó la necesidad de utilizar características esenciales en la formulación de preguntas 

(Q-Nivel de comprensión prototipo). 

● Reconociendo propiedades: Por medio de un cuestionario se profundizó en la reflexión 

acerca de diversas propiedades que tienen en común algunos cuadriláteros (Q-Nivel parcial 

prototipo). 

● Construyendo cuadriláteros: A partir de la construcción de un paralelogramo y de la 

exploración de un trapecio, se promueve el análisis de las relaciones entre concepto superior-

concepto subordinado. 

● Ordenando cuadriláteros: Mediante la construcción de un ordenamiento se espera 

promover las relaciones entre las familias de cuadriláteros estudiadas (Q-Nivel Jerárquico). 

● Casos particulares: Mediante un cuestionario se espera institucionalizar las relaciones de 

inclusión de las familias de cuadriláteros que se analizaron en este taller (Q-Nivel 3-i/3-ii o 

Q-Nivel Jerárquico). 

4. Conclusiones 

Este diseño se aplicó en modalidad virtual, con un grupo de 13 estudiantes de segundo de secundaria. 

Justamente esta investigación, se encuentra en la tercera fase de la metodología “Análisis 

retrospectivo de las sesiones”, en esta conferencia se expondrán algunos avances de los resultados de 

la implementación del rediseño. Se espera que al analizar los datos, haya un efecto positivo en la 

comprensión de las relaciones de inclusión de cuadriláteros.  

Tomando como base los resultados de las pruebas piloto, se espera que se encuentre presente 

nuevamente el fenómeno prototipo. Sin embargo, mediante el análisis y reflexión de las actividades, 

se espera promover la comprensión de las relaciones de inclusión de cuadriláteros en dichos 

estudiantes. 
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Resumen.  

Se presentan avances de una investigación cualitativa, cuyo objetivo es diseñar una propuesta 

didáctica para el estudio de la probabilidad condicional a través de las ideas fundamentales de 

estocásticos y en la simulación de un modelo de urna para que los estudiantes de Nivel medio Superior 

experimenten y puedan construir un razonamiento probabilístico condicional por sus propios 

métodos. La propuesta incluye una aplicación Web que simula el juego de la tómbola, con la intención 

de llevar a cabo la experimentación de forma rápida, fácil y eficaz. En este documento se exponen 

los avances del diseño de la aplicación Web.  Las actividades retoman la propuesta teórica de Ojeda 

(1994) que distingue tres ejes rectores para el estudio de la comprensión de las ideas fundamentales 

de estocásticos: el epistemológico (Heitele, 1975; López-Mojica y Aké, 2019), el cognitivo 

(Fischbein, 1975) y el social (Steinbring, 2005).  

 

Palabras clave: Ideas fundamentales, probabilidad condicional, independencia, simulación, 

propuesta didáctica. 

 

Introducción 

Frecuentemente a niños y adultos se nos presentan situaciones de tipo aleatorio, donde la mayoría de 

las veces al elegir una opción se termina usando la intuición primaria, lo cual nos reduce las 

posibilidades de tomar una decisión que sea basada en datos y de forma consciente. Es por esto que 

el estudio de los temas de probabilidad es muy importante (Batanero, 2000; Herrera, 2004; Ojeda, 

1995) ya que es útil para la vida en el desarrollo personal o profesional. Para comprender, analizar y 

procesar información, esas situaciones demandan de los sujetos competencias matemáticas asociadas 

al desarrollo de un pensamiento estocástico (SEP, 2019).  

La enseñanza de la probabilidad está considerada en el sistema educativo nacional, desde nivel básico 

(SEP, 2017a) hasta nivel medio superior. Dadas todas estas condiciones, la investigación se centra en 

estudiantes de bachillerato donde se espera que se desarrollen habilidades para identificar fenómenos 

aleatorios que involucran dos o más variables, además de saber calcular su probabilidad, para tomar 

decisiones acertadas (UAGro, 2010).  De igual forma  se propone el estudio de la probabilidad 

condicional, eventos independientes, el teorema de Bayes y selecciones de azar con o sin reemplazo 

(SEP, 2017b). Aunque en los programas de estudio se establece el estudio de los temas de 

probabilidad, en la práctica es muy difícil que se aborden completamente, esto debido a que siempre 

se delegan hasta el final o porque los profesores le restan importancia a su estudio.  

En tanto, la enseñanza-aprendizaje de la probabilidad condicional es muy importante, ya que como 

profesionales o en la vida cotidiana debemos tomar decisiones acertadas en situaciones de 

incertidumbre, que se basan en el razonamiento condicional (Batanero et al., 2014). También permite 

cambiar el grado de creencia en eventos aleatorios cuando hay nueva información disponible. El 

comprender y razonar de forma correcta esta idea estocástica, facilita en gran medida el estudio y 

comprensión de la probabilidad Bayesiana (Batanero et al., 2010).  

En diversas investigaciones (por ejemplo, Batanero et al., 2010; Ojeda, 1995)  se han reportado que 
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los estudiantes de bachillerato presentan errores en la comprensión y aplicación de la probabilidad 

condicionada e independencia de sucesos. Por esto se recomienda dejar de lado la enseñanza 

tradicional e incluir diversas situaciones azarosas como urnas, tómbolas y dados, además de llevar a 

cabo simulaciones dinámicas que contribuyen a desarrollar o mejorar las intuiciones probabilísticas 

de los estudiantes (Serrano et al., 2009). 

En el estudio de la probabilidad frecuencial la experimentación es indispensable y para la 

comprensión de la ley de los grandes números se necesita que un experimento aleatorio se repita un 

gran número de veces. Normalmente para una clase de bachillerato se destinan 50 minutos 

aproximadamente, muchas veces este tiempo no es suficiente para llevar a cabo simulaciones usando 

material concreto, por lo cual la simulación por ordenador juega un papel muy importante ya que 

permite realizar un mayor número de ejecuciones del experimento, contribuyendo a subsanar la falta 

de tiempo. Además, los estudiantes construyen modelos probabilísticos, se apropian de 

procedimientos y significan los conceptos (Borragués y Gisasola, 2007). 

 Basados en las ideas fundamentales se han propuesto actividades para estudiantes de diversos niveles 

educativos (Lonngi y Ojeda, 2011; Lopez y Ojeda, 2014) donde se obtuvieron resultados muy 

favorables en la introducción al pensamiento probabilístico condicional.  

En consecuencia, el objetivo de esta investigación es diseñar una propuesta didáctica dirigida a 

estudiantes de Nivel Medio Superior para el estudio de la probabilidad condicional e independencia 

de sucesos, basada en las ideas fundamentales de estocásticos (Heitele, 1975) y en la simulación de 

un modelo de urna.  

 

Marco teórico 

Para el desarrollo de la investigación se retoma la propuesta teórica de Ojeda (1994) que distingue 

tres ejes rectores para la enseñanza de estocásticos: el epistemológico, el cognitivo y el social. En el 

eje epistemológico se toma como referencia a Heitele (1975) quien propone 10 ideas fundamentales7 

para el desarrollo del pensamiento estocástico. Para Heitele, las ideas fundamentales son aquellas que 

“proporciona al individuo, en cada etapa de su desarrollo, modelos explicativos tan eficientes como 

sea posible y que difieren en los niveles cognoscitivos, no de manera estructural, sino sólo en su 

forma lingüística y en sus niveles de elaboración” (p. 188).  Las ideas fundamentales deben 

organizarse sobre un currículo en espiral partiendo de un plano intuitivo hasta llegar a un plano 

formal, lo cual conduce a cambiar el estudio de temas o definiciones formales desde un principio por 

el de ideas o nociones que han de asociarse para su comprensión de manera gradual y continua.  

Intuitivamente se puede decir que la probabilidad condicional 𝑃( 𝐴/𝐵 ) de un suceso 𝐴 dado otro 

suceso 𝐵 es la probabilidad de que ocurra 𝐴 sabiendo que 𝐵 se ha verificado. En un plano más formal, 

se define con la expresión: 𝑃(𝐴/𝐵)  =  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)/𝑃(𝐵), 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑃(𝐵) > 0. La probabilidad 

condicionada está relacionada con la independencia, puede decirse que 𝐴 y 𝐵 son independientes si 

y sólo si 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) × 𝑃(𝐵), es decir dos sucesos son independientes si la probabilidad de 

uno de ellos no cambia al condicionar por el otro.  

Además, se retoma la propuesta de López-Mojica y Aké (2019)  quienes consideran que es necesario 

enseñar los temas de probabilidad partiendo de un enfoque intuitivo, posteriormente trabajar 

simultáneamente los enfoques frecuencial  y clásico, para que a partir de estos tres enfoques se pueda 

llegar a un enfoque axiomático. 

El eje cognitivo se basa en las ideas de Fischbein (1975) quien otorga gran importancia a la intuición 

en el desarrollo del pensamiento probabilístico. Según este autor, una intuición es aquel conocimiento 

que se presenta de manera espontánea después de haber realizado repetidamente alguna acción 

 
7 1) Medida de la probabilidad, 2) espacio muestra, 3) la regla de la suma,4) la regla del producto e 

independencia, 5) equidistribución y simetría, 6) combinatoria, 7) modelo de urna y simulación, 8) variable 

aleatoria, 9) ley de los grandes números y 10) muestra.  
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determinada y pueden ser clasificadas en intuiciones primarias que se desarrollar como consecuencia 

de la experiencia personal del individuo y secundarias que se desarrollan a partir de la instrucción y 

entrenamiento intelectual sistemático y prolongado.  

En el eje social se analiza el papel de la enseñanza de estocásticos en cuanto a la relación entre la 

naturaleza epistemológica del conocimiento matemático y su significado socialmente constituido en 

la interacción en el aula (Steinbring, 2005).  

 

Metodología 

En cuanto a la propuesta didáctica se llevará a cabo en tres fases correspondientes con los enfoques 

de la probabilidad (ver figura 1). La fase 1 es de indagación, donde se diseñaron dos actividades 

orientadas al enfoque intuitivo y con las que se pretende observar las nociones de las ideas 

fundamentales de probabilidad con las que cuentan los estudiantes. La fase 2 es de enseñanza, se 

retoma el enfoque frecuencial y clásico, para el enfoque frecuencial se diseñaron dos actividades 

donde se realizarán las simulaciones con las que se busca promover las ideas fundamentales de 

medida de la probabilidad, variable aleatoria, espacio muestra, modelo de urna y simulación y 

ley de los grandes números. Para el enfoque clásico se diseñó una actividad con la que se pretende 

promover las ideas fundamentales de medida de la probabilidad, variable aleatoria, espacio 

muestra, equidistribución y simetría y combinatoria. La fase 3 es de comprensión, se diseñó una 

actividad para evaluar la comprensión de las ideas fundamentales después de su enseñanza.  

 
Figura 1. Propuesta readaptada de la estructura de secuencia didáctica (López-Mojica y 

Aké, 2019) 

Avances de la investigación 

Hasta el momento se han diseñado 6 actividades que se basan en un modelo de urna, específicamente 

el juego de la tómbola donde los estudiantes de bachillerato realizarán extracciones aleatorias 

sucesivas con reposición y sin reposición, para poder cubrir la probabilidad condicionada e 

independencia de sucesos. 

Para llevar a cabo la simulación se está desarrollando una aplicación Web programada en HTML, 

PHP, Javascript y CSS, con la que los estudiantes podrán interactuar de forma dinámica. El juego 

consiste en hacer extracciones de una o varias bolas (rojo, amarillo, azul y verde) de una tómbola. En 

cada juego, se pueden realizar extracciones al azar o extraer un color específico, se extrae primero 1 

luego 2 bolas al azar consecutivamente, el estudiante debe en un primer momento “adivinar” el color 

que saldrá en la primera y en la segunda extracción sabiendo el primer resultado. Los estudiantes 

pueden calcular la probabilidad de la primera y segunda extracción, en caso de equivocarse se les 

genera un mensaje con una retroalimentación y se les permite intentarlo las veces necesarias. Además, 

la aplicación está programada para que el usuario pueda realizar juegos (de una o dos extracciones) 

de uno en uno o realizar juegos simultáneos de 10 hasta 1000000 de veces, presentando resultados de 

frecuencias en tablas con la que los estudiantes podrán comprender la probabilidad condicional con 

dependencia e independencia de sucesos y la ley de los grandes números.  Cabe resaltar que la 

aplicación fue diseñada especialmente para ser probada en este proyecto, realizar las mejoras 

necesarias y así poder implementarla en trabajos futuros. 

Se planea que la puesta en escena sea en modalidad virtual. Para la recolección de datos se utilizarán 

hojas de trabajo que serán compartidas con los estudiantes por medio de la plataforma Classroom y 

las sesiones serán videograbadas para su posterior análisis. Las producciones de los estudiantes serán 

observadas por medio de los criterios de análisis propuestos por Ojeda (2006): Situación de 
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referencia, ideas fundamentales, otros conceptos matemáticos, recursos semióticos y términos 

empleados.   

 

Conclusiones 

Se espera que al poner en marcha esta propuesta didáctica, los estudiantes puedan pasar de un 

pensamiento determinista a uno probabilístico y sin duda la teoría que se está implementando nos 

proporciona las herramientas para poder lograrlo. De igual forma, la aplicación Web que se está 

desarrollando permitirá a los estudiantes llevar a cabo la experimentación y a partir de esto 

comprender la probabilidad condicional e independencia de sucesos. Al finalizar la puesta en escena 

y el análisis de los datos, estaremos en condiciones de evaluar la propuesta misma, en el estado actual 

del proyecto no podemos dar conclusiones al respecto. 
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Resumen.  

Se comparten avances de un proyecto de investigación, en donde se ha diseñado una situación de 

aprendizaje considerando a la categoría de modelación escolar. La justificación básica del proyecto 

es la experiencia en la práctica docente en donde se identifica que hacen falta actividades en el aula 

que permitan que el estudiante haga uso de su conocimiento matemático al abordar la función lineal 

(FL), más allá de lo procedimental y algorítmico. Se realizó un experimento de enseñanza y 

actualmente se realiza el análisis de datos. 

 

Palabras claves: función lineal, modelación escolar, experimento. 

 

Introducción 

De acuerdo con las investigaciones que se reportan en la disciplina, Matemática Educativa (ME), 

poco se ha hecho por incorporar actividades en el aula que hagan que los estudiantes usen su 

conocimiento matemático, las cuales le permitan ver la funcionalidad de las matemáticas, más bien 

la escuela ha priorizado la realización mecánica de procedimientos, algoritmos y situaciones 

descontextualizadas (Campeón, Aldana y Villa, 2018; García, 2013). Desde mi experiencia como 

docente de nivel medio superior he identificado que esto sucede especialmente en situaciones de 

variación y cambio, particularmente en el tratamiento de la función lineal, la cual es importante para 

la comprensión de muchos fenómenos, tal como lo afirman Díaz, Haye, Montenegro y Córdoba 

(2015) el tratamiento de la función lineal (FL) en su mayoría se desarrollan actividades del contexto 

algebraico. 

Aunado a lo anterior, en el plan de estudio de la Educación Media Superior (SEP, 2017) se propone 

enfatizar el valor de uso del conocimiento matemático por parte del estudiante, y que el trabajo con 

las matemáticas sea funcional, que reconozca en su entorno y retome experiencias para construir su 

propio conocimiento en el aula, considerando que la incorporación de algoritmos y memorización no 

son suficientes para la construcción del conocimiento matemático.  

Por ello, se diseñó una situación de modelación desarrollada con estudiantes de cuarto semestre de 

Bachillerato General, considerando par esto la categoría de modelación escolar (Méndez, 2013), está 

provocó el desarrollo de redes de usos de conocimiento matemático, usos de; gráficas, tablas y 

expresiones de variación como herramientas de predicción, esto ofreció un escenario para resignificar 

a la función lineal.  

La pregunta que enmarca la investigación es, ¿cómo una situación de modelación escolar resignifica 

el uso de la función lineal en los estudiantes de Bachillerato General?  y el objetivo general es analizar 

los usos del conocimiento matemático en torno a la función lineal que emergieron durante la situación 

de modelación escolar.  

 

Marco teórico 

La modelación en la matemática educativa dibuja programas de investigación desde distintas miradas, 

tienen en común la intención de promover la mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, un punto importante de estos estudios es que promover su inclusión en el aula de 
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matemáticas puede generar la comprensión de las nociones matemáticas. Trigueros (2009) la 

considera como una metodología de enseñanza, donde los estudiantes son capaces de desarrollar 

conceptos importantes y aprenderlos de manera significativa. Tocto y Méndez (2015) comparten una 

postura socioepistemológica al considerarla como una construcción de conocimiento matemático en 

sí mismo, algo más que un método de enseñanza o aplicación de conocimientos matemáticos. Hitt y 

Quiroz (2017) la consideran como una estrategia didáctica, en donde se plantea a los estudiantes una 

situación problema enmarcada en un aspecto de la vida cotidiana, promoviendo su resolución a través 

de la creación de un modelo matemático que ha de ser resuelto y cuya respuesta debe estar ligada al 

contexto inicial. 

Esta investigación adopta a la modelación desde la teoría socioepistemológica, al sostener que el 

saber no se limita a definir la relación que éste guarda con los objetos matemáticos sino a posicionar 

al ser humano en el acto mismo de significar, conocer, construir significados y en consecuencia 

estructurar sus sistemas conceptuales en tanto se lo problematiza y ese saber emerge de prácticas 

sociales (Cantoral, 2013). Los argumentos fundamentales de la socioepistemología son la naturaleza 

de la práctica social y la resignificación del conocimiento matemático escolar. 

De modo que se toma la categoría de modelación escolar (Méndez, 2013), la cual permite tener un 

eje de argumentación para el diseño de situaciones de aprendizaje, donde esté promueve el uso de 

conocimientos matemáticos como herramientas que permiten estudiar y explicar la variación local 

o global, a través de conjeturar sobre la tendencia o mediante caracterizar el comportamiento de 

intervalos de variación (Tocto y Méndez, 2015; Méndez y Cordero, 2014), vinculados por prácticas 

como interpretar, organizar, especular, calcular, ajustar, postular, adaptar, consensuar, entre otros. 

 

Metodología 

Como metodología se realiza un experimento de enseñanza (Steffe y Thompson, 2000, citado en 

Molina, Castro, Molina y Castro 2011) entendiendo esto como “una secuencia de episodios de 

enseñanza, donde los participantes son un investigador-docente, uno o más estudiantes y uno o más 

investigadores-observadores” (p. 79).  La metodología tiene tres fases: preparación del experimento, 

experimentación y análisis retrospectivo de los datos.  

En la primera fase se realizó todo lo correspondiente al diseño, las trayectorias hipotéticas de 

aprendizaje y la planeación para la implementación de la situación de modelación. Esta constaba de 

3 secciones con diferentes intenciones (véase figura 1). Es importante destacar que en la situación de 

modelación se plantean dos videos. En el video de la sesión 1 se presenta una serie de cisternas con 

agua sin ningún dato numérico, con las características de que tienen forma de prisma cuadrangular 

cuya base se mantiene constante, mientras que la altura varía. Dicho vídeo se puede consultar en 

https://drive.google.com/file/d/10ems8fLRmKa2H1ugBg_2ISj64SZYKWEt/view?usp=sharing. En 

el video de la sesión 2 se presenta la misma serie de cisternas, pero con datos numéricos, las cuales 

tienen una base de 2 m de lado y la altura va cambiando de cisterna en cisterna 0.5 metros, donde la 

cisterna 1 tiene una altura de 0.5 metros.  Dicho vídeo se puede consultar en 

https://drive.google.com/file/d/10yfR_dpnMcyWc9RdY-PlMylaYZhrJQxS/view?usp=sharing. 

 

https://drive.google.com/file/d/10ems8fLRmKa2H1ugBg_2ISj64SZYKWEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10yfR_dpnMcyWc9RdY-PlMylaYZhrJQxS/view?usp=sharing
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Figura 1. Intenciones de las secciones de la situación de modelación. Fuente propia 

La experimentación se llevó a cabo con 19 estudiantes de cuarto semestre de Bachillerato General, 

en el curso de matemáticas IV mediante sesiones en Zoom y actividades en Google Classroom.  En 

la recolección de datos se consideraron las videograbaciones de cada una de las sesiones. Además, 

las producciones escritas que enviaron los estudiantes por medio de Google Classroom y las 

producciones generadas durante la sesión síncrona que compartieron en un grupo de Telegram.  El 

análisis retrospectivo de los datos se llevó a cabo en pasos, como se muestra en la figura 2. En esta 

fase se consideraron las construcciones y argumentaciones de los estudiantes. 

 
Figura 2. Recolección y análisis de los datos. Fuente propia 

Reflexiones 

La modelación se inicia desde el análisis que realizan los estudiantes sobre lo variante e invariante en 

la cantidad de litros de agua de una sucesión de cisternas, ahí la práctica que moviliza los saberes es 

la observación de cómo aumentan en la altura las cisternas e identifican que la base permanece 

constante.  

Con el fin de poder estudiar la variación de las diferentes variables inmersas en la situación (largo, 

ancho, altura, volumen, cantidad de litros de agua), los estudiantes hacen uso de las tablas de datos 
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para organizar la información, lo cual les permite identificar cómo y cuánto cambian las variables.  

Posteriormente este análisis, lo usan para poder predecir la cantidad de litros de agua para diferentes 

cisternas, y esto lo hacen por medio de la formulación de expresiones algebraicas. La expresión ℎ =
0.5𝑥 donde ℎ representa la altura, 𝑥 el número de cisterna y 0.5 el cambio de altura entre cada cisterna. 

La expresión 𝑦 = 2𝑥(1000) donde 𝑦 es la cantidad de litros de agua, 𝑥 es el número de cisterna y 

1000 es la cantidad de litros de agua que caben en 1 𝑚3. La expresión 𝐿 = 4(0.5)(𝑛)(1000) donde 

4 es el área de la base, 0.5 la variación de la altura en las cisternas, 1000 la cantidad de litros de agua 

por metro cúbico y 𝑛 el número de cisternas. La expresión 𝐿 = 1000(4ℎ) donde ℎ representa la 

altura, 4 el área de la base y 1000 la cantidad de litros de agua por metro cúbico. 

Después con todo el análisis realizado los estudiantes representan la situación por medio de gráficas 

considerando, por ejemplo, la altura como variable independiente y la cantidad de litros de agua como 

variable dependiente. 

De manera general, hasta el momento se ha encontrado en las producciones, que los estudiantes 

resignifican la FL por medio de los usos de tablas de datos, gráficas y expresiones movilizado por 

diferentes prácticas como calcular, comparar, observar, vincular, por mencionar algunas (ver figura 

3). 

 

 
Figura 3. Red generada por prácticas de modelación. Fuente propia 
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Resumen. 

De acuerdo con algunos investigadores, los estudiantes luchan por desarrollar una comprensión 

coherente de la función logarítmica y sus propiedades. Autores como Ferrari-Escolá, Martínez-Sierra 

y Méndez-Guevara (2016), mencionan que los esfuerzos para apoyar a los estudiantes en el 

aprendizaje de los logaritmos incluyen coordinar secuencias aritméticas y geométricas. Por ello, se 

propone un diseño de actividades matemáticas enfocadas a promover, en estudiantes universitarios, 

la descripción y caracterización de la función logarítmica a través de la co-construcción de dos 

progresiones, una geométrica y otra aritmética; así como identificar los niveles de razonamiento 

covariacional en estudiantes universitarios a través de un experimento de enseñanza (Molina y Castro, 

2011). El diseño de las actividades, se realizó con base en los niveles de razonamiento covariacional 

(Thompson y Carlson, 2017), para analizar los niveles que podrían alcanzar los estudiantes en un 

ambiente digital.  

 

Palabras clave: Covariación, Razonamiento Covariacional, Función logarítmica, Progresión 

Aritmética, Progresión Geométrica.  

 

Introducción 

Para presentar este trabajo, partiremos de autores como Siebert (2017), quien reporta que incluso 

después de completar una unidad sobre logaritmos, muchos estudiantes continúan luchando para 

razonar sobre ellos, lo que sugiere que no han desarrollado un significado útil para los logaritmos. De 

acuerdo con lo reportado en Ferrari y Farfán (2010), lo logarítmico emerge al percibir la covariación 

entre dos patrones de crecimiento diferentes, uno regido por la multiplicación y otro por la adición; 

mismas que incentivan a analizar a la covariación. Además, señalan que, a partir de grupos de 

discusión con profesores, se observa que coinciden con su poco acercamiento a los logaritmos; 

apreciándose la frecuente ausencia de espacios para discutirlos con los estudiantes. 

 

Objetivo de la investigación 

En esta investigación, se plantea como objetivo promover en estudiantes universitarios, la descripción 

y caracterización de la función logarítmica, a través de la covariación de dos progresiones, una 

geométrica y la otra aritmética; así como identificar los niveles de razonamiento covariacional en 

estudiantes universitarios a través de un experimento de enseñanza y estudiar la evolución del 

razonamiento covariacional de uno de los participantes al rediseñarlo y actuar como profesor en un 

taller para estudiantes de bachillerato. 

Por tal motivo, nos hemos planteado la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el desarrollo del razonamiento covariacional logarítmico-exponencial de estudiantes 

universitarios al participar en un taller, rediseñar las actividades y, posteriormente, impartirlo a 

estudiantes de bachillerato fungiendo como profesores? 

 

Razonamiento Covariacional 



 

356 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Según la teoría del razonamiento cuantitativo de Thompson (2011), una persona razona 

covariablemente cuando visualiza dos valores de cantidades variables y los ve simultáneamente 

(Thompson y Carlson, 2017). En el marco de Carlson et al., (2003) se retoma la conjetura de Saldanha 

y Thompson (1998), en el sentido de que el razonamiento covariacional es evolutivo. Especifica 

niveles de acciones mentales que se vuelven más sofisticados con respecto a la naturaleza de la 

coordinación de los valores de las cantidades de un estudiante, por ejemplo, atendiendo a las 

cantidades o la dirección de los cambios en los valores de las cantidades. Thompson y Carlson (2017) 

proponen seis niveles de razonamiento covariacional, para describir una clase de comportamientos o 

características sobre la capacidad de una persona, para razonar de forma variada o covariacional, los 

cuales parten del nivel más básico, el nivel de sin coordinación, hasta llegar al nivel más sofisticado, 

que es el nivel de variación continua suave. De acuerdo con Carlson et al., (2003), las acciones 

mentales del marco conceptual de la covariación proporcionan un medio para clasificar los 

comportamientos que se pueden ver cuando los estudiantes se involucran en tareas de covariación.  

 

Experimentos de Enseñanza 

Los experimentos de diseño ocurren en contextos de la vida real, donde habitualmente se produce 

algún tipo de aprendizaje. De forma general, un experimento de enseñanza consiste en una secuencia 

de episodios de enseñanza en los que los participantes son normalmente un investigador-docente, uno 

o más alumnos y uno o más investigadores-observadores (Steffe y Thompson, 2000). Consta de tres 

fases, las cuales son: preparación del experimento, experimentación y análisis retrospectivo de los 

datos; en cada una de ellas se desarrollan distintas acciones, por parte de los investigadores.  

 

Participantes y contexto 

Los estudiantes que participaron en la experimentación son cuatro alumnos de tercer semestre de la 

Licenciatura en Matemáticas, de la Facultad de Matemáticas en la Universidad Autónoma de 

Guerrero (UAGro). El taller se llevó a cabo en dos fases, en la primera la aplicación de las actividades 

matemáticas al grupo de alumnos, los cuales desempeñan en este primer momento el rol de 

estudiantes. En la segunda fase, se les solicitó realizar un rediseño a las actividades propuestas, para 

que posteriormente aplicaran su rediseño frente a un grupo de estudiantes, ahora desempeñando el rol 

de docente.  

Durante las sesiones síncronas, los alumnos trabajan de manera conjunta con el uso de la plataforma 

de Jamboard, en donde cada uno de ellos aporta sus propias ideas. Posterior a las sesiones síncronas, 

debían cargar en Classroom sus informes complementando lo realizado en la sesión. Para ello, se dio 

seguimiento a la evolución del nivel de razonamiento covariacional desarrollado en cada una de esas 

fases, ya que se llevó a cabo entrevistas previas y posteriores a la aplicación del rediseño realizado a 

la actividad matemática. Para identificar a cada uno de los participantes, se les asigna una simbología. 

Tabla 1. Nomenclatura para identificar a los participantes 

Participante Nomenclatura 

Profesor investigador P1 

Profesor observador (1) P2 

Profesor observador (2) P3 

Estudiante 1 E1 

Estudiante 2 E2 

Estudiante 3 E3 

Estudiante 4 E4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez realizada la implementación de las actividades con los estudiantes universitarios, se 
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entrevistó a uno de ellos (E1), quien trabajó en el rediseño de las actividades tomando el rol de 

profesor con estudiantes de nivel superior. 

 

Actividad Matemática 

Parte importante del diseño son las instrucciones que se les proporcionó a los estudiantes acerca de 

la construcción de Descartes, realizada en el software de Geogebra, la cual está reportada en Ferrari 

et al. (2017), donde se construye un círculo unitario con el que se determina el primer punto de la 

curva, (1, 0), al intersecar el eje de las abscisas. Un punto colocado sobre la circunferencia, determina 

la construcción de los puntos de la curva, ya que la semirrecta que lo une al origen del sistema de 

coordenadas determina la base de la función logarítmica. Dicha actividad matemática se desarrolla 

en dos momentos, en el primero, se trabaja con los usos aritméticos de los logaritmos, y en un segundo 

momento, se trabaja más específicamente en la función logarítmica. Para el análisis de los datos, se 

establecen los niveles de razonamiento covariacional que se espera lograr durante cada uno de los 

momentos a desarrollar en la implementación de la actividad; especificando qué se espera lograr con 

cada una de las preguntas planteadas, así como las conjeturas de lo que podría ocurrir de acuerdo con 

el grupo en específico con que se está trabajando. 

 

Resultados 

En este escrito, presentamos sólo el análisis de la producción de los participantes de la primera 

actividad del experimento de enseñanza. 

Dado que no hubo restricciones en cuanto a la forma de trabajar la tarea síncrona, tres de los 

estudiantes (E1, E2 y E3) se reunieron y trabajaron en equipo una misma tabla de datos (figura 1), en 

tanto que la última estudiante (E4) trabajó de manera individual (figura 2). 

 
Figura 1. Tabla de datos generada por E1, E2 y 

E3. Fuente propia. 

 
Figura 2. Tabla de datos generada por E4. 

Fuente propia. 

 

Cuando se les preguntó acerca de la estrategia aritmética que utilizaron para construir los siguientes 

puntos de la construcción E2 mencionó lo siguiente “Por cómo construimos las ordenadas, siempre 

iban a ir sumándose de uno en uno ¿no?, por ejemplo, el punto P_8 sería 7+1, iban a ir de uno en uno 

las ordenadas; y, las abscisas nos dimos cuenta de que era la abscisa anterior multiplicada por 1.6, y 

así obtendremos los demás puntos que quisiéramos.” 

De acuerdo con la respuesta de E2, observamos que se enfoca primero en descubrir por la 

construcción, la variación de las ordenadas y posteriormente en describir la variación de las abscisas. 

Cabe mencionar que trabajaron en una misma idea E1, E2 y E3 lo cual da evidencia de que alcanzan 

el nivel 1, ya que se enfocaron en que la variación de las abscisas corresponde a una progresión 

geométrica (aunque por el momento solo se enfocan únicamente en la operación) y que la variación 

en las ordenadas corresponde a una progresión aritmética (enfocándose en la adición), pero sin 
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coordinación de valores, puesto que al preguntarles de dónde obtuvieron el valor constante para la 

multiplicación (el cual en el caso de E1, E2 y E3 corresponde a 1.6) solo mencionaron que por 

observación, aunque en un principio creyeron que se trataba de una parábola y mientras revisaban la 

ecuación de la misma, apareció la idea de multiplicar ya que hallaron un patrón en la tabla. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados de la experimentación realizada, los alumnos lograron determinar 

ambas progresiones, es decir, reconocieron la progresión geométrica en la variación de las abscisas, 

y la progresión aritmética que satisface a la variación en las ordenadas, completando la tabla de datos 

propuesta. Además, identifican las reglas que funcionan para operar entre cada par de puntos, pero 

sin identificar que la razón por la cual es posible operar entre ellos se debe a las mismas Leyes de los 

Logaritmos. Reconocen el crecimiento exponencial de las abscisas, así como el crecimiento lineal de 

las ordenadas incluso las vinculan en las operaciones entre puntos aislados, pero no abstraen de 

inmediato que se trata de la función logarítmica. 
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Resumen.  

El razonamiento es uno de los procesos cognitivos importante en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. Desde el currículo escolar, es considerado como una habilidad o competencia que debe 

ser desarrollada en todos los niveles escolares y se vincula con actividades matemáticas como la 

exploración, conjeturación, argumentación y generalización (National Council of Teachers of 

Mathematics, [NCTM], 2000; Secretaría de Educación Pública, [SEP], 2017).  

En relación con la argumentación, el razonamiento matemático agrupa un conjunto de argumentos 

(Toulmin, Rieke & Janik, 1984)  y desde la comprensión de su estructura, permite la profundización 

del razonamiento en determinadas etapas de un proceso argumentativo. Bajo esta postura, el profesor 

de matemáticas es responsable del desarrollo del razonamiento en sus estudiantes de forma 

argumentativa (Rapanta, 2018). Con respecto a la generalización, es uno de los objetivos claves en el 

aprendizaje de las matemáticas, que posibilita la formulación y justificación de conjeturas a través 

del estudio de patrones matemáticos. Si se espera que los estudiantes generalicen y justifiquen en 

distintos contextos matemáticos, entonces es importante comprender el razonamiento de los 

profesores quienes promueven el desarrollo de estas habilidades (Kirwan, 2015). 

En este sentido, el objetivo de la investigación consiste en caracterizar el razonamiento matemático a 

partir de los argumentos de cinco profesores de matemáticas de secundaria (PMS) en servicio al 

resolver tareas de generalización de patrones cuadráticos en el contexto figural y numérico. El estudio 

se sustenta en la propuesta teórica-metodológica de Soler-Álvarez y Manrique (2014), que combina 

los elementos (datos, garantías y conclusiones) del modelo argumentativo de Toulmin (2003) con las 

definiciones (caso, regla y resultado) de Peirce (1976), que permite distinguir el razonamiento 

matemático en abductivo, inductivo y deductivo desde la argumentación.  

Metodológicamente, es un estudio de caso cualitativo (Merriam y Tisdell, 2015) que se desarrolló a 

través de un curso-taller (CT), como escenario para la recolección de datos, en modalidad virtual 

durante el tiempo de pandemia por causa del coronavirus SARS-COV2, en el que participaron 

profesores de matemáticas provenientes de México, Colombia y Argentina. Para el desarrollo del CT 

se utilizaron las herramientas de Google Site for Education como Google Classroom, Google Drive, 

Google Meet y Gmail. Los datos se recolectaron de entrevistas semiestructuradas y las producciones 

escritas de los PMS basados en dos tareas de generalización de patrones cuadráticos T1 (contexto 

figural) y T2 (contexto numérico). 

Los resultados de la investigación revelaron las tres formas del razonamiento matemático en los PMS 

en la resolución de las tareas de generalización de patrones cuadráticos. Los argumentos de los PMS 

evidenciaron el razonamiento abductivo en el contexto figural y numérico, que se caracterizó por el 

estudio inicial de los casos particulares dados en las tareas hasta la formulación de una conjetura de 

forma numérica y/o algebraica, como regla plausible, que les permitió representar el comportamiento 

del patrón cuadrático. Dentro del proceso abductivo, se destacaron acciones en las que los PMS 

transitaron en la construcción de la conjetura como la visualización, el conteo, descomposición figural 

y aritmética de los patrones. En el razonamiento inductivo, los argumentos de los PMS se 

caracterizaron por la verificación de la conjetura en los casos conocidos y en el razonamiento 

deductivo, por la validación de la conjetura verificada en casos particulares conocidos y nuevos.  
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Resumen. Se reportan avances de una investigación en progreso cuyo objetivo es caracterizar 

prácticas matemáticas y formas normativas de razonamiento en un docente de matemáticas al resolver 

un problema de probar en geometría. Los resultados evidencian tres tipos de prácticas, que cumplieron 

con los criterios 1 y 2: realizar trazos auxiliares, reconocer figuras geométricas inscritas en otras y 

relaciones de congruencias de triángulos. Asimismo, seis formas normativas de razonamiento.  

Palabras clave: Prácticas matemáticas, formas normativas de razonamiento, problema de probar. 

Introducción 

El contexto del estudio es el razonamiento matemático, que como proceso del pensamiento es 

fundamental para comprender y hacer matemáticas (Kitcher, 1984, en Stylianides, 2007; Mueller, 

2009; Kaplan et al., 2020). En los estudiantes, contribuye, además, en establecer conexiones con 

nuevos conocimientos (Mueller, 2009). En educación matemática, este tipo de razonamiento ha sido 

objeto de estudio, principalmente en estudiantes de diferentes niveles educativos y en profesores de 

matemáticas en formación, desde diferentes enfoques y marcos teóricos (e.g. Cetina-Vázquez et al., 

2019; Conner et al., 2014; Kaplan, et al., 2020). Pocos estudios se han ocupado de explicar el 

razonamiento de docentes de matemáticas (e.g. Sosa et al., 2019), en particular se requieren 

investigaciones que expliquen y/o describan las prácticas matemáticas que emergen al resolver 

determinadas tareas o problemas matemáticos en docentes de matemáticas. Este tipo de 

investigaciones que refieren al docente, cobran relevancia porque es quien además de poner en 

funcionamiento el curriculum, enfrentar dificultades para comprender y desarrollar los contenidos 

matemáticos en el salón de clases, debe ser capaz de interpretar las formas de razonamiento de los 

estudiantes y de proponer acciones de mejora contínua sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

función de la comprensión de los estudiantes. Por cuanto, a la prueba, también se constituye en una 

dimensión importante en el estudio de las matemáticas de todos los niveles escolares (Komatsu y 

Jones, 2017), se considera la base de la comprensión matemática y esencial para desarrollar, 

establecer y comunicar el conocimiento matemático (Kitcher, 1984, en Stylianides, 2007). Es en este 

ámbito en el que se ubica la presente investigación, en particular, interesa comprender y caracterizar 

las prácticas matemáticas y formas normativas de razonamiento de un docente de matemáticas al 

resolver un problema de probar en geometría, a partir de sus interpretaciones y razonamiento 

matemático. La pregunta que orienta el estudio, es: ¿Qué prácticas matemáticas y formas normativas 

de razonamiento evidencia un docente de matemáticas al resolver un problema de probar en 

geometría?  

Fundamentos teóricos 

Razonamiento matemático 

El razonamiento matemático se entiende en el sentido de English (2004, en Kaplan et al., 2020, p. 2), 

en términos de habilidades como "reunir evidencia, analizar datos, establecer conjeturas, construir 

argumentos, sacar y validar conclusiones lógicas y probar afirmaciones". 
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Práctica matemática y formas normativas de razonamiento 

Por cuanto a las prácticas matemáticas (PM) e interpretación nos basamos en la perspectiva 

sociocultural de Cobb y Yackel (1996), quienes establecen ambos constructos teóricos para analizar 

desde lo colectivo el razonamiento matemático. En esta investigación se adoptan para analizar este 

razonamiento en un docente de matemáticas. En ese sentido, las prácticas matemáticas refieren a 

(adaptación de Rasmussen et al., 2014, p. 262) 

Formas normativas de razonamiento que surgen cuando uno o más individuos resuelven problemas, 

explican su pensamiento, representan sus ideas, etc. Por normativo entendemos [...] que una idea o 

forma de razonar funciona como si fuera una verdad matemática en el aula. Esto significa que 

determinadas ideas o formas de razonamiento funcionan en el discurso del o los individuos. 

Aspectos metodológicos 

En el estudio, participó de manera voluntaria, un docente de matemáticas con 30 años de experiencia 

en un centro de actualización docente. Se involucró, a partir de su participación en un curso de 

posgrado en el que resolvió el problema de probar siguiente.  

Problema. En el paralelogramo ABCD, se sabe que 𝐷𝐸 ≅ 𝐸𝐶. Probar que la medida del área del 

triángulo ADE equivale a un cuarto de la medida del área del paralelogramo.  

 
El problema fue resuelto en un ambiente de papel y lápiz. Al docente, se le invitó a argumentar 

ampliamente su respuesta. Seguidamente, se le pidió participar en una entrevista semiestructurada, la 

cual fue videograbada.  

Para documentar las prácticas matemáticas, se reconstruyó y analizó la argumentación del docente, 

que presente a través de las producciones escritas y verbales. Para reconstruir la argumentación, nos 

apoyamos de la versión adaptada al modelo argumentativo de Toulmin, reportada en Rasmussen et 

al. (2014, p. 263). 

Modelo argumentativo de Toulmin 

El modelo argumentativo de Toulmin (Figura 1) se constituye de seis elementos: Datos (D), Aserción 

(A), Garantía (G), Soporte (S), Cualificador Modal (CM) y Reserva (R). La adaptación en Rasmussen 

et al. (2014) consitió en considerar a la conclusión (Con) en lugar de Aserción.  

En el estudio de las prácticas matemáticas, este modelo es utilizado para analizar la estructura de la 

argumentación suscitada por el argumentador (en este caso el docente) y las ideas expresadas en la 

argumentación y hacer un seguimiento de cómo funcionan estas ideas en su discurso, con el fin de 

reconocer aquellas que se convierten en parte de las formas normativas de razonamiento al resolver 

el problema de probar.  
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Figura 1. Modelo argumentativo de Toulmin. Adaptado de Rasmussen et al. (2014, p.263). 

 

Son dos los criterios utilizados para determinar cuándo una forma de razonamiento se constituye en 

normativa (Rasmussen, 2014, p.263):  

 

Criterio 1 (C1): Los respaldos y/o garantías para una conclusión en particular ya no aparecen en las 

explicaciones y, por lo tanto, la idea matemática expresada en el núcleo del argumento es evidente 

por sí misma, o  

 

Criterio 2 (C2): Cualquiera de las cuatro partes de un argumento (dato, garantía, conclusión, 

respaldo) cambian de posición (es decir, de función) dentro de los argumentos subsiguientes y no son 

cuestionadas.  

 

Resultados 

El estudio de las prácticas matemáticas toma como base la reconstrucción de la argumentación 

presentada por el docente tanto en el proceso de resolución escrita como verbal (entrevista). El modelo 

argumentativo de Toulmin y los dos criterios establecidos en Rasmussen (2014), fueron 

fundamentales en su identificación y caracterización. En ese contexto, se caracterizaron tres tipos de 

prácticas y seis formas normativas de razonamiento (véase Tabla 1). Un ejemplo de cómo se cumple 

uno de estos criterios para identificar y caracterizar prácticas matemáticas basadas en el marco 

interpretativo de Cobb y Yackel (1997), se muestra en la figura 2, en la que se observa cómo una 

conclusión (Con) cambia de posición, en este caso, se convertirse en un dato (D), durante el proceso 

argumentativo del docente de matemáticas, mientras desarrolla su proceso de prueba al resolver el 

problema de probar. En este sentido, se cumple el criterio 2, constituyéndose así, en una forma 

normativas de razonamiento. En la figura 2, se representa como: Con/D2.  
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Figura 2. Prácticas matemáticas y formas normativas de razonamiento. 

Tabla 1. Prácticas matemáticas y formas normativas de razonamiento halladas en una prueba de 

geometría. 

Prácticas Matemáticas  Formas normativas de razonamiento Criterio 

 Construí el punto F, en el punto medio de AB C1 

PM1: Realizar trazos 

auxiliares 

Tracé una paralela a AD en el punto E, hasta F C2 

 Tracé una paralela a AE en el punto F, hasta C C2 

PM2: Reconocer figuras 

geométricas inscritas en 

otras. 

Formé 4 triángulos al interior del paralelogramo ABCD: 

ADE, AEF, EFC y FCB 

C2 

 Observé que los segmentos DE y EC son congruentes. C2 

PM3: Relaciones de 

congruencias de triángulos 

Usé propiedades de congruencias y paralelismo para 

inferir que la medida de las áreas de los 4 triángulos al 

interior del paralelogramo es igual. 

C2 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

El estudio documentó las formas normativas de razonamiento y las prácticas matemáticas 

identificadas durante la resolución de un problema de probar en geometría. Estas prácticas emergieron 

a partir de un razonamiento individual que pasó a ser una normativa y por último las prácticas 

matemáticas. El modelo argumentativo de Toulmin y dos los criterios fueron útiles en este proceso. 

Por cuanto a los conocimientos matemáticos que el docente puso en evidencia, fueron: conceptos y 

propiedades geométricas. La configuración inicial fue útil para identificar los elementos matemáticos 

establecidos en las condiciones del problema, así como en la exigencia o tesis a probar. 
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Resumen 

Debido a la pandemia por la COVID-19, las clases pasaron de ser presenciales a ser virtuales, y esto 

trajo consigo algunas de las dificultades en la educación en general y en los procesos de enseñanza 

de matemáticas al momento de solucionar ecuaciones cuadráticas con la ayuda de la fórmula general 

en particular. Por lo cual, este estudio tiene como objetivo evidenciar algunas de las dificultades sobre 

la enseñanza de la fórmula general para calcular la solución de ecuaciones de segundo grado. El 

enfoque es cualitativo y sigue un estudio de caso. Se realizó una entrevista a dos profesores de 

matemáticas de nivel Secundaria. El avance muestra qué herramientas utilizaron los profesores para 

facilitar esta enseñanza, y que no hay diferencias entre las dificultades que se sucedieron en cada uno 

de sus entornos, ya que un profesor es Mexicano y otro Colombiano. 

Palabras clave: Dificultades, fórmula cuadrática, clases on-line, virtual, pandemia. 

 

Introducción 

La COVID-19 ha traído consigo muchos cambios a las vidas de las personas no solamente a nivel de 

salud, sino también en campos como el laboral y estudiantil los cambios han sido significativos, por 

consecuente se debió pasar de una educación presencial a una educación remota por emergencia, 

dicho término propuesto por Hodges et al., (2020) para poder diferenciar entre el tipo de instrucción 

que se da en condiciones normales (Enseñanza tradicional) y otro que se imparte en circunstancias 

apremiantes (Enseñanza de emergencia).  

Por otro lado, es inevitable no considerar la parte tecnológica cuando se piensa en educación 

actualmente, debido a que la pandemia trajo consigo cambios significativos sobre todo en el uso 

“habitual” de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza , las cuales se utilizan para 

reuniones virtuales, como plataformas para la creación de tareas, actividades, entre otros, en este 

sentido, también debe entenderse que la mayoría de profesores no estaban relacionados con la 

tecnología e incluso los gran parte de los alumnos tampoco son expertos en ella. Es por eso que en 

este estudio se muestran algunas de las dificultades a las que se enfrentaron dos casos (un profesor 

mexicano y un profesor Colombiano) en el aula virtual de clases de matemáticas, ambos profesores 

de nivel secundaria, y más concretamente, esas dificultades detectadas cuando el docente enseña la 

fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. 

Metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativa, ya que su fin está encaminado más hacia el 

descubrimiento y no a la comprobación o verificación (Hernández, Alvarado & Luna, 2015). Se 

realizó un estudio de casos, que es una de las técnicas que mejor se ajusta al objetivo. Yin (1989:23) 

considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, 

pues en su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

mailto:yareliperto@gmail.com
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• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 

• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

Es por esta razón, que este estudio de casos para esta investigación nos ayuda a analizar los datos 

obtenidos de los dos participantes, de la misma manera nos ayuda a encontrar posibles diferencias o 

similitudes entre estos, llevándonos así, a obtener algunas conclusiones. 

Técnicas de recolección de información 

• Entrevista semiestructurada 

• Cuestionario 

En este sentido, se escogieron a dos profesores, uno de Colombia y uno de México ambos con 

características diferentes (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Datos generales de los profesores entrevistados. 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Estrategias tecnológicas utilizadas en el aula virtual en la enseñanza de la fórmula cuadrática 

En este apartado se muestran algunas de las estrategias tecnológicas que se los profesores usan en el 

aula virtual al momento de enseñar la fórmula cuadrática (ver fragmentos de entrevistas). Se donota 

con E al entrevistador.  

E: ¿Qué herramientas utilizó para enseñar el uso de la fórmula cuadrática? 

PMe: Pues lo hice de manera textual, gráfica, anotaba la fórmula e íbamos desarrollándola 

para hallar los valores de la variable.  

E: ¿Es decir, usted ponía la fórmula y el desarrollo de ella en Word, y usted los iba guiando 

para explicarles? 

PMe: Sí, así es, así lo hacía, o a veces utilizaba Jamboard, ahí puedes escribirlas, ahí ponía 

el desarrollo y en conjunto con los estudiantes lo íbamos analizando. 

E: ¿Se ayudaba del mouse para escribir la fórmula y el desarrollo en Jamboard o utiliza otra 

herramienta? 

PMe: Sí, con el mouse me iba ayudando, aunque era un poco difícil por la precisión que este 

conlleva, se requiere habilidad, pero se me facilitó porque podía hacer el dibujo y si algo me 

salía mal, les decía a los estudiantes lo que significaba cada cosa que iba poniendo. 

Entrevistado Edad Institución 

Educativa 

Años de 

experiencia 

Herramientas 

utilizadas para 

comunicarse 

Profesor 

Colombiano 

(PCo) 

22 años Instituto “Las 

Américas” 

(Colegio privado) 

2 años WhatsApp, 

plataforma Q10 

y Zoom 

Profesor 

Mexicano (PMe) 

54 años Escuela Secundaria 

José Inocente Lugo 

(Escuela pública) 

20 años Plataforma 

Zoom, 

plataforma Meet, 

Joamboard 
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El profesor colombiano dijo lo siguiente: 

E: ¿Herramientas usadas para la enseñanza de la fórmula cuadrática? 

PCo: plataforma Q10, Zoom.  

E: ¿Qué es q10?  

PCo: Es una plataforma institucional por la cual los chicos montan sus tareas, reciben las 

guías, se hacen los exámenes y tareas.  

E: ¿Qué dificultades a nivel tecnológico tuvo al momento de enseñar la fórmula cuadrática?  

PCo: Hay momentos en los que se requiere un poco más de explicaciones que otras y a veces 

explicarlo con tableros virtuales o diapositivas o videos no es igual.  

E: ¿Qué cambios has notado del modo presencial a virtual?  

PCo: Pues que toca ir con más calma al explicar, tomarse pausas para lograr identificar si se 

está comprendiendo, lo principal es que ellos logren identificar esos resultados para qué y por 

qué ese proceso y no otro. 

En los fragmentos se observa que ambos aseguran que, en esta nueva modalidad virtual, presentaron 

ciertas dificultades, una de las más destacadas está en la tecnología, ya que no todos están asociados 

o tienen relación con ella. Como lo menciona Groff (2013) los docentes no solamente enfrentan la 

responsabilidad de utilizar los recursos tecnológicos de manera didáctica y de promover un ambiente 

de alfabetización tecnológica, sino también, la responsabilidad emergente de aprender por lo menos 

el uso de plataformas de aprendizaje, plataformas para videoconferencias, así como de las 

herramientas de ofimática. 

Dificultades matemáticas observadas en la enseñanza de la fórmula cuadrática 

En este apartado se observaron algunas de las dificultades matemáticas que se les presentaron en el 

aula virtual de matemáticas a los profesores que fueron objeto de estudio de esta investigación, de 

manera particular al momento de enseñar la fórmula cuadrática, en este sentido veremos a 

continuación algunos de los fragmentos de las entrevistas realizadas a los profesores entrevistados de 

Colombia y México respectivamente: 

E: ¿Qué dificultades ha hallado en el proceso de enseñanza de matemáticas? 

PCo: Los vacíos que traen los chicos desde grados anteriores, incluso de primaria... 

demasiados vacíos. 

E: Y específicamente con el tema de la fórmula general de grado dos, ¿qué dificultades has 

tenido? 

PCo: Los chicos puntualmente no logran identificar los valores de los coeficientes A, B, y C 

cuando la ecuación se encuentra en desorden, a veces olvidan que los signos que están delante 

de los coeficientes también hacen parte de estos coeficientes.  

E: ¿Cómo has manejado esa situación o qué técnicas has usado para que entiendan mejor? 

PCo: Hemos trabajado la organización de la ecuación, para que quede pues, en su estructura 

normal y además siempre antes de empezar a reemplazar los pongo a hacer una tabla donde 

identifiquemos quienes son los coeficientes después de observar bien la ecuación. 

E: ¿Por qué crees que se le dificulta tanto diferenciar las variables en la ecuación?  

PCo: Porque parece que olvidan la existencia de los enteros, no caen en cuenta que si un 
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número tiene un signo en la parte de adelante ese signo hace parte del número. 

El profesor mexicano dijo lo siguiente:  

E: Ok, ¿y ahora específicamente sobre la enseñanza de la fórmula cuadrática, qué dificultades 

encontró? 

PMe: Pues, primero, algunos entienden muy rápido cómo es que se usa la fórmula cuadrática, 

pero algunos no entienden muy bien del todo, y les cuesta concebir la secuencia de la fórmula 

cuadrática y se pierden en algunos pasos y no siguen.  

E: ¿Y cómo fue que usted manejó la situación de enseñar la fórmula cuadrática en tiempos 

de pandemia?  

PMe: Pues, a inicios de la pandemia, como recién nos íbamos adaptando a esta nueva 

normalidad, pues solo daba la clase por ejemplo de la fórmula cuadrática y quien entendía 

pues con ellos pudimos concretar la enseñanza, y con los que no pues yo pedí que pidieran 

apoyo a sus compañeros que sí habían entendido para que les explicaran o que se compartiera 

los apuntes, porque yo confío en que, al momento de transcribir, algo tiene que quedarles de 

lo que están escribiendo.  

E: De acuerdo con la fórmula cuadrática, ¿cree usted que ha habido resultados en la 

enseñanza de esta a través de la virtualidad?  

PMe: Sí, creo que sí ha habido resultados, sobre todo cuando la relacionan como una de las 

estrategias para encontrar el valor en una expresión cuadrática, han entendido que es otro 

procedimiento más, porque también están otros métodos, como la factorización, y 

completando cuadrados y los mismos alumnos se acomodan y dicen que con la fórmula 

cuadrática no hay pierde para hallar los valores. 

Conclusiones 

Se encontró una similitud en el proceso de enseñanza de los profesores, en cuanto se refiere a la época 

anterior a la pandemia y durante la pandemia, pues los profesores dieron a conocer que, aunque fue 

complicado el ámbito tecnológico, esto no fue impedimento para que ellos buscaran nuevas 

estrategias para que todos sus estudiantes tuvieran la información, tal era su preocupación que si 

alguno tenía un impedimento al entrar a la sesión, particularmente el profesor de México adjuntaba 

la información resumida en un Word para que todos tuvieran acceso a ella. 

A lo largo de la investigación se hallaron cosas muy interesantes, que permitieron conocer cuáles 

fueron las principales dificultades en los distintos países (Colombia y México), entre ellas una de las 

más notorias relatadas por los mismos profesores es el hecho de la complejidad que se presenta en 

los estudiantes para entender cuáles son los coeficientes en la ecuación cuadrática, es decir, si la 

ecuación a resolver tiene la forma 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 se les hace muy complicado entender quién es 

a, b o c, y más aún, si la ecuación no se presenta con los términos en graso ascendente o descendente, 

por ejemplo 𝑥 − 2𝑥2 + 3. 

En cuanto a la experiencia se refiere, el profesor de México, que tiene 20 años de experiencia frente 

a grupo, y el profesor de Colombia, que tiene una experiencia de 2 años; podemos notar que ambos, 

ante esta pandemia, implementaron diferentes estrategias para que sus alumnos aprendieran el 

contenido matemático. Podemos notar que, a pesar de estar en diferentes países, es para ambos 

profesores muy importante que sus enseñanzas tengan impacto en sus enseñados, y aunque mostraron 

dificultad en el proceso mientras se adaptaron a esta modalidad virtual, esto no fue impedimento para 

buscar nuevas y buenas estrategias para enseñar. 



 

370 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Referencias bibliográficas 

Groff, J. (2013). Technology-rich Innovative Learning Environments. Innovative Learning 

Environments by Jennifer Groff.pdf. 

Hernández, I.; Alvarado, J. & Luna, M. (2015). Creatividad e innovación: competencias 

genéricas o transversales en la formación profesional. Revista Virtual Universidad Católica del 

Norte, 44, 135-151. 

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The Difference Between 

Emergency Remote Teaching and Online Learning. Educause.  

Yin, R. K. (1989). Case Study Research: Design and Methods, Applied social research 

Methods Series, Newbury Park CA, Sage.  



 

371 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

ELEMENTOS MITOCRÍTICOS COMO REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

EN LA OBRA LITERARIA DE ROBERTO RAMÍREZ BRAVO 
 

Dulce Esmeralda Nava Verónica 

Maestría en Humanidades 

Facultad de Filosofía y Letras 

Correo Institucional: 10092196@uagro.mx 

 

Resumen 

En este estudio, nos centraremos en el cuestionamiento científico: ¿De qué manera los mitos y los 

símbolos en Hace tanto tiempo que salimos de casa, sirven para denunciar la violencia en las zonas 

marginadas de Guerrero?  

Tratando de dar respuesta mediante el objetivo general que se centra en demostrar, mediante la 

Mitocrítica, que los mitos y símbolos presentes en la obra de Ramírez Bravo contribuyen a la denuncia 

de diversas manifestaciones de violencia dentro del estado de Guerrero. Ello mediante la metodología 

del mitoanálisis que permite deconstruir cada uno de los cuentos para con ello cumplir con el objetivo 

de realizar un análisis crítico en que se retome tanto la forma como el fondo de la obra literaria a 

estudiar.  

Asimismo, la tesis pretende tener un enfoque interdisciplinario en el que dialoguen diversas 

disciplinas que permitan obtener una perspectiva crítica y compleja.  

 

Palabras Clave: Mitocrítica, Literatura, mitos, símbolos, violencia 

 

Introducción 

La tesis Elementos mitocríticos como representación de la violencia en la obra de Roberto Ramírez 

Bravo, obtiene un enfoque interdisciplinario en el que dialogan diversas disciplinas que permitan 

obtener una mirada crítica y compleja. Lo importante con ello es enfocarse en la temática y problema 

desde diversos puntos para centrarse en las representaciones de las problemáticas sociales que se 

generan dentro de la literatura. En el caso de este trabajo el tema problematizado será la violencia 

representada en la literatura guerrerense.Por ende, dentro del índice se ha planteado este trabajo 

interdisciplinario como se muestra a continuación: 

Capítulos Desarrollo del trabajo interdisciplinario 

Cap. 1. Roberto 

Ramírez Bravo 

Retomaremos la vida y obra del autor desde una entrevista que 

posteriormente será redactada. Aquí el enfoque intedisciplinario se 

encuentra desde la sociología, el psicoanálisis (por desarrollar el elemento 

de la memoria colectiva) y la historia. 

Cap. 2 

Conceptualización 

del mito 

Este capítulo será desarrollado de lo general a lo particular. Se realizará con 

una vinculación del mito a través de la historia, como elemento 

antropológico y etnográfico, así como filosófico y finalmente se 

profundizará en su intertextualidad en el ámbito literario.  

Cap. 3 Visión 

general de la 

violencia 

Igual que el capítulo 2, la temática central que es la violencia será tratada 

desde un aspecto general a lo particular. El tema será visualizado a través 

de la historia, la sociología, la psicología, incluso desde la lucha de su 

erradicación centrada en las leyes constitucionales, esto con el objeto de dar 

a conocer la complejidad de la problemática que ha existido desde el inicio 

de la humanidad. Por último, nos centraremos en sus representaciones de la 

violencia en los mitos y la literatura.  

mailto:10092196@uagro.mx
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Cap. 4 Hace tanto 

tiempo que salimos 

de casa 

Aquí llegamos al mitoanálisis que engloba los aspectos centrales de la teoría 

de la mitocrítica, ligando una problemática social (violencia), con la 

intertextualidad del símbolo y el mito, presentes en los cuentos, mediante el 

inconsciente colectivo del escritor. Dicho de otra forma, en este mitoanálisis 

tendremos una mirara no solo literaria, sino, desde el psicoanálisis, la 

antropología y la etnografía. 

Metodología 

● Orientar la investigación a partir del libro la imaginación simbólica, de Gilbert Durand, así 

como Mitocrítica, Naturaleza, función, teoría y práctica, de Fátima Gutiérrez.  

● Después de la lectura crítica de Hace tanto tiempo que salimos de casa y El nombre de la 

luna, se relacionarán los mitos (“Las Furias”, “Dionisio”, “Moisés y el becerro de oro”, “Caín”, 

“La diosa Selene”, etc.) y los símbolos que fundamenten la hipótesis de que estos elementos 

mitocríticos son pate de una denuncia contra la violencia en zonas marginadas de Guerrero.  

● Se analizará mediante una comparación los símbolos que pertenecen al mismo espacio 

simbólico. Retomando la Interseccionalidad (Hibridación), de Homi K. Bhabha. 

● Los mitemas presentes dentro de la obra, serán la base para analizar los mitos que fueron 

identificados.  

● Se realizará una entrevista con el escritor Roberto Ramírez Bravo basada en un diálogo 

reflexivo con dos objetos el primero como testigo de los hechos violentos ocurridos en el 

estado de Guerrero, su percepción como periodista y saber si se ha basado en vivencias reales 

con actores sociales de carne y hueso para escribir su obra literaria. El segundo para 

comprobar si los mitemas y símbolos fueron colocados en su obra literaria a propósito o 

mediante una escritura automática.  

Avances 

A lo largo de la historia el ser humano ha indagado acerca de su naturaleza y origen. De estas 

interrogantes surge el mito, que trata de dar respuestas a la curiosidad del homo sapiens. En 

Mesoamérica el mito cumple un papel fundamental para el desarrollo de las sociedades, sin embargo, 

con la llegada de los españoles muchos de los mitos, rituales y elementos sagrados se trataron de 

exterminar, imponiendo otras creencias europeas. A pesar de ello, en los pueblos originarios aún se 

conservan muchos de esos mitos, ritos y creencias que son clave para reencontrar nuestra identidad 

cultural a través de la cosmovisión e historia, dándole relevancia al mito que se centra en la influencia 

que tiene en la vida, las culturas e incluso en el pensamiento. Sin dejar de mencionar a la memoria 

como parte fundamental para la reconstrucción histórica. Así, mito, rito y memoria convergen para 

sustentar la identidad de una comunidad sistematizada. 

Ahora bien, el mito tiene diversas definiciones. En el Diccionario de la RAE se establece como 

“Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter 

divino o heroico” (Asociación de Academias de la Lengua Española), sin embargo esta definición 

que sitúa al mito como una narración que ocurre en tiempos ahistóricos, deja de lado su esencia y lo 

estipula como un elemento simplista, pues aunque el relato mítico es también una especie de respuesta 

a nuestras incógnitas sobre la creación del universo, lo cierto es que su significado es más profundo 

y va más allá de una simple narración, por lo tanto mito e historia deben empezar a verse desde un 

conjunto de complementariedad y no como una especie de antagonismo. 

Para Durand “El mito se constituye en la soberanía de los símbolos que organiza en relato: arquetipos 

o símbolos profundos, o también simples sintemas anecdóticos” (Durand, De la mitocrítica al 

mitoanálisis. Figuras míticas y aspectos de la obra 30). El mito se compone de símbolos y todo lo 
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que nos rodea está sujeto al influjo de éstos, por lo que el ser humano está inmerso en un mundo 

simbólico inagotable. 

Conclusiones 

El mito es la esencia de nuestro arraigo cultural, es la trascendencia de conocimiento y la creencia 

espiritual, es, en resumen, la conexión entre el ser humano, la naturaleza y Dios. Como parte de ello 

tenemos los rituales practicados desde danzas hasta fiestas patronales que elevan al mito a lo sagrado. 

Es entonces que nos damos cuenta de que ante ello no se puede oponer un conocimiento basado en la 

ciencia como verdad contradictoria al mito, pues este último representa la cultura y rescata las 

creencias de una localidad, así como sus usos y costumbres prehispánicas. Y suena imposible eliminar 

una cultura, pues de ella emana un razonamiento ancestral lógico-filosófico. 

Así bien, los elementos míticos buscan esclarecer la verdad mediante la historia, buscan dar una 

verdad de la evolución humana y son parte indispensable para esta, debido a que “el momento 

histórico hace indispensable la mirada retrospectiva para estribar un siguiente paso del camino” 

(López Austin 45). El mito, mediante la observación de la naturaleza, busca dar respuesta a las 

preguntas más complejas y las transforma en la cultura de una sociedad. 
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PÉRDIDA DE IDENTIDAD EN LOS NAA´NCUE EN LA LOCALIDAD DE 

HUEHUETÓNOC, GUERRERO. 
 

Hernández Nazario Lisbeth 

Maestría en humanidades. 

Correo: lizleo_90@hotmail.com 

Resumen 

La gran problemática que tienen las culturas en México y en el mundo, es que muchas de 

ellas están extintas totalmente y algunas ya en proceso, se tienen que buscar estrategias, medidas y 

formas para preservarlas, conociendo a fondo los problemas que causan su decadencia. Es por ello 

que, considero fundamentalmente como mujer indígena, amuzga e investigadora, buscar estrategias 

y medidas que puedan tratar de rescatar, visibilizar y conservar esta cultura. 

En el presente trabajo de investigación, se pretende conocer y exponer cuáles son las principales 

causas que están llevando a la extinción los elementos que forman la identidad de la cultura 

amuzga, principalmente en los jóvenes que muestran un gran desinterés por preservar su cultura, ya 

sea por la influencia de las modas que maneja la globalización, y sin antes mencionar también la 

discriminación que aún sufrimos por hablar una lengua indígena o sólo por llevar puesto un traje 

tradicional, así como también la migración que muchas veces nos obliga a salir de nuestros hogares 

para poder subsistir.  

Palabras Clave: Identidad, rescate, pueblo indígena. 

 

Este proyecto se realizará en la localidad de Huehuetónoc (Ndye’ tsóm)8, Municipio de 

Tlacoachistlahuaca, Costa Chica de Guerrero; tiene como objetivo de estudio responder a una de las 

principales problemáticas que acontecen en el pueblo amuzgo, en cuanto a la pérdida de su identidad 

reflejado en la decadencia de su vestimenta, su lengua, su comida, principalmente en su cosmovisión, 

costumbres y tradiciones. Este tópico ha sido cuestionado a lo largo de la historia y hasta ahora no 

hay algo que pueda frenar su ocaso. La gran problemática que tienen las culturas en México y en el 

mundo, es que muchas de ellas están extintas totalmente y algunas ya en proceso, se tienen que buscar 

estrategias, medidas y formas para preservar estas culturas, conociendo a fondo los problemas que 

causan su decadencia.  

Hoy podemos decir que la cultura mexicana, al igual que muchas culturas indígenas, también está 

en riesgo de desaparecer. Las amenazas no son recientes, aunque en los tiempos actuales se 

agudizan inexorablemente producto de las enormes influencias externas provocadas por la 

globalización y por los repetidos esfuerzos de las clases dirigentes por borrar cualquier rasgo que 

interfiera en la inserción de nuestra economía en el escenario mundial. Lo que está en juego es la 

pérdida de valores culturales, sociales, que propician el desvanecimiento de tradiciones, 

costumbres y actitudes culturales. Dimensiones que expresan la naturaleza de una historia nacional 

y que han sido sustento de la soberanía e identidad nacional, pero que, día a día, son oscurecidas 

por los intereses del capitalismo neoliberal y por los patrones culturales de las potencias 

económicas en esta llamada era de globalización.” (Pérez Zavala, 2004, pág. 40) 

El pueblo de Huehuetónoc, está sufriendo un ocaso cultural, principalmente en los jóvenes, esto es 

sin duda por las influencias de este mundo globalizado y de las nuevas modas, aunque es una localidad 

un poco alejada de las nuevas civilizaciones, (ya que no cuenta con internet y servicio de línea 

 
8 Palabra náhuatl “Ndye” de Voz y “’tsóm” del tambor, que quiere decir “lugar del tambor”. 
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telefónica entre otros) las redes sociales y los medios de comunicación, principalmente la televisión, 

éstos traspasan fronteras y logran someter, dominar a los vulnerable, en una sociedad capitalista que 

nos maneja a su disposición. Los jóvenes están dejando al lado lo más importante, su identidad 

cultural ya que, al perderse la lengua, la vestimenta y principalmente su cosmovisión al mundo, que 

los identifique como indígenas, van encaminados directamente un etnocidio cultural.  

Objetivos: 

Objetivo General:  

Analizar la causa de la pérdida en la identidad y las tradiciones culturales de los amuzgos de la 

localidad de Huehuetónoc, Costa Chica de Guerrero.  

Objetivo específico: 

Rescatar, conservar y visibilizar las tradiciones de los Nnaá ncue de la localidad de Huehuetónoc, que 

nos identifican como pueblo amuzgo. 

Promover y recuperar las tradiciones de los Nnaá ncue. 

Metodología 

En esta investigación es aplicada y es de tipo Cualitativa por los elementos que lo componen:  

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, 

entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, 

sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas” (Gómez, 1996).  

Así como también por medio de la etnografía:  

El etnógrafo, o la etnógrafa, participa, abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana 

de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se 

dice, preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz 

sobre los temas que él o ella han elegido estudiar (Martyn Hamme, 1994, p. 1). 

Se trabajará con esta metodología, ya que su servidora e investigadora es originaria de la localidad a 

trabajar, esperando una productividad positiva y en beneficio del pueblo. 
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Resumen 

El presente trabajo propone un experimento de enseñanza acerca del concepto de ecuación lineal 

basado en el establecimiento de conexiones matemáticas. Las conexiones matemáticas se asumen 

como un proceso mediante el cual una persona establece relaciones verdaderas entre dos o más ideas, 

conceptos, teoremas, procedimientos, entre otros., entre sí, con la vida real o con otras disciplinas. 

Para llevar a cabo este trabajo se emplean los experimentos de enseñanza, en el que trabajan un grupo 

de estudiantes de bachillerato, el profesor del curso y tres investigadores. Para colectar los datos se 

emplean videograbaciones de las clases y el trabajo realizado por los estudiantes en GeoGebra y, para 

analizarlos se hace uso del análisis temático y la comparación de la trayectoria hipotética de 

aprendizaje con la trayectoria real. 

 

Palabras clave: Conexiones matemáticas, Ecuaciones lineales, Experimento de enseñanza. 

 

Introducción 

El concepto de álgebra es el componente principal del plan de estudios de matemáticas en todos los 

países del mundo (Bal, 2016). Por lo tanto, comprender el álgebra en las matemáticas escolares es un 

objetivo importante de la enseñanza de las matemáticas y, la ecuación lineal es uno de los temas del 

álgebra que juega un papel central en el desarrollo de otros conceptos matemáticos (Mengistie, 2020). 

El estudio de las ecuaciones lineales, como lo menciona Navia (2017), es fundamental ya que su 

aplicación permite resolver problemas matemáticos y situaciones planteadas por otras ciencias que 

pueden ser representados mediante una o varias variables. Así se da paso al lenguaje algebraico 

partiendo del lenguaje verbal lo que facilita la interpretación, comprensión y solución de diversos 

problemas, por ejemplo, de porcentaje, compras, punto de equilibrio de venta de un producto, balance 

de raciones, cálculo de perímetro, área y volumen de figuras geométricas, egresos y gastos de un 

negocio.  

Sin embargo, la literatura muestra que los estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje de este 

concepto, por ejemplo, Esquinas (2007) sostiene que el aprendizaje de las ecuaciones lineales a 

menudo crea conflictos en los educandos, al tener que enfrentarse a un lenguaje nuevo y con reglas 

que tienden a confundir. Por su parte Muñoz y Ríos (2008), concuerdan que el paso de la aritmética 

al álgebra produce, en la mayoría de los estudiantes, dificultades de aprendizaje, las cuales se 

agudizan en el tema de resolución de problemas cuando aplican ecuaciones lineales, ya que interviene 

un mayor análisis y no solo la repetición de un proceso mecánico. 

De acuerdo con lo anterior es necesario diseñar propuestas de enseñanza acerca de la ecuación lineal 

que contribuya al aprendizaje de este concepto por parte de los estudiantes. Una forma de promover 

dicho aprendizaje es a través del establecimiento de conexiones matemáticas pues de acuerdo con 

García-García (2019), estas favorecen la integración del conocimiento y la interdisciplinariedad, son 

útiles para resolver problemas de aplicación y problemas no matemáticos además de que son 

fundamentales para lograr la comprensión matemática. Del mismo modo Eli, Mohr-Schroeder, y Lee 

(2013), sostienen que cuando los estudiantes conectan ideas matemáticas su comprensión es más 

mailto:15243570@uagro.mx
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profunda y duradera, lo que les permite ver a las matemáticas como un todo coherente e integrado. 

Dicho lo anterior, este trabajo tiene como objetivo valorar un experimento de enseñanza que 

promueva el aprendizaje de la ecuación lineal a través del establecimiento de conexiones matemáticas 

en estudiantes de bachillerato.  

 

Marco conceptual 

Las conexiones matemáticas son un proceso en el que una persona establece una relación verdadera 

entre dos o más conceptos, ideas, teoremas, procedimientos o significados entre sí, con la vida real o 

con otras disciplinas (García-García y Dolores-Flores, 2018). Éstas son funcionales en el momento 

de resolver situaciones intra-matemáticas (que se da entre distintos dominios de las matemáticas) y 

extra-matemáticas (emerge entre las matemáticas y otras disciplinas o con la vida real); la forma de 

identificarlas es mediante los argumentos verbales o mímicos que utiliza al estudiante cuando 

resuelve actividades concretas (García-García y Dolores-Flores, 2017). Dado el objetivo de este 

trabajo, las conexiones matemáticas que serán promovidas a través del experimento de enseñanza son 

las planteadas por (García, 2018) y García-García y Dolores-Flores (2018), ya que sus trabajos fueron 

centrados en estudiantes y no en profesores como lo reportan otros investigadores. Estas tipologías 

son: procedimental, representaciones diferentes, característica, reversibilidad, significado, parte-todo 

y modelado. 

En cuanto al concepto de ecuación lineal se considera importante partir de la idea del modelo de 

equilibrio que según Mengistie (2020), es un método de enseñanza apropiado para resolver problemas 

de ecuaciones lineales en la literatura matemática actual. De manera similar Vlassis (2002), afirma 

que el aprendizaje de la ecuación lineal mediante el uso del modelo de equilibrio motiva a los 

estudiantes a relacionar conceptos matemáticos con datos de observación y exploración y puede 

usarse para salvar las brechas en la comprensión de conceptos abstractos en álgebra. 

 

Metodología 

El presente trabajo es una investigación de tipo cualitativa, específicamente es un experimento de 

enseñanza, que según Steffe y Thompson (2000), es una metodología diseñada para explorar y 

explicar principalmente la actividad matemática de estudiantes con el objetivo de entender su 

progreso mediante un periodo de tiempo. En esta metodología, el investigador es al mismo tiempo 

docente. De esta manera, se da esa ruptura entre la diferencia de los dos personajes, permitiendo que 

el investigador experimente directamente el aprendizaje y el razonamiento empleado por los 

estudiantes. 

Los experimentos de enseñanza es un tipo de investigación basada en diseño que involucra una 

secuencia de episodios de enseñanza en los que los participantes son normalmente un investigador-

docente, uno o más alumnos y uno o más investigadores-observadores (Kelly y Lesh, 2000). Para 

desarrollar el experimento se han determinado las siguientes fases (Molina, Castro, Molina, y Castro, 

2011): 

 

Fase 1. Preparación del experimento: En esta fase se elaboraron las tareas de acuerdo con lo reportado 

en la literatura (respecto a la enseñanza-aprendizaje de la ecuación lineal y el establecimiento de 

conexiones matemáticas) y lo descrito en el plan de estudios. Se tuvo en cuenta el conocimiento inicial 

de los estudiantes, se diseñó de forma justificada la secuencia de intervenciones en el aula y su 

temporalización, se delineó una trayectoria hipotética de aprendizaje (que incluye los objetivos para 

el aprendizaje de los estudiantes, las tareas matemáticas, y las hipótesis acerca del proceso de 

aprendizaje) y se detalló la recogida de datos. En cuanto esto último se decidió video grabar cada 

sesión y obtener la información del trabajo realizado por los estudiantes en GeoGebra.  

Fase 2. Experimentación: Esta fase corresponde a la implementación del experimento diseñado, en 

la cual se puede hacer modificaciones en la marcha de recolección de datos, hipótesis y tareas, en el 
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caso que sea necesario. Además, se registran las decisiones tomadas en el proceso de ejecución.  

Después de cada intervención se analizan los datos recogidos, se revisan, y en su caso, se reformulan 

las hipótesis/conjeturas planteadas. 

Fase 3. Análisis retrospectivo de los datos: En esta fase se recopila y se organiza toda la información 

recogida y se analiza el conjunto de los datos. Para ello se hace la comparación de las trayectorias 

hipotética de aprendizaje y la real, lo cual implica identificar las conexiones matemáticas establecidas 

por los estudiantes a través del análisis temático propuesto por Braun & Clarke (2012). Después se 

hace una triangulación entre investigadores con el fin de garantizar validez en el análisis.  

 

Avances y conclusiones 

Hasta la fecha este trabajo se encuentra desarrollando la fase 2. En este sentido, como avance se tiene 

el diseño del experimento y la trayectoria hipotética de aprendizaje, lo cual se puede ver de manera 

resumida en la Figura 1.  

 

 
Figura 1. Organización general del trabajo en el aula. Fuente propia. 

 

Se espera terminar la implementación del experimento, realizar el análisis retrospectivo y finalmente 

obtener un diseño (con algunas consideraciones) que pueda ser usado por los docentes en el momento 

de enseñar el concepto de ecuación lineal. 
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EL ZORRO CONTRA EL ERIZO, UNA FAMOSA RIVALIDAD RUSA 
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Resumen. 

Antes de iniciar es preciso señalar dos premisas a las que Nabokov recurre para definir a los buenos 

escritores  

1. La obra de arte, es invariantemente, la creación de un mundo nuevo5 

2. El estilo y la estructura es la esencia del libro; las grandes ideas idioteces5 

El objetivo del siguiente trabajo, es justificar la relación entre las preferencias de Zweig y Nabokov 

por las figuras de Dostoievski y Tolstoi, con las afinidades literarias surgidas de la clasificación Erizos 

y Zorros4, propuesta por Isaiah Berlín. 

 

Lo primero es distinguir las preferencias, Nabokov1 admira a Tolstoi y Zweig3 admira a Dostoievski. 

Y al mismo tiempo, Nabokov demerita a Dostoievski y Zweig demerita a Tolstoi. Luego se recurre a 

la clasificación de Berlin para describir a los cuatro escritores como erizo o zorro, y así suponer que 

la causa de la preferencia, es una consecuencia de pertenecer a la misma clase. 

 

Erizos: por un lado, quienes lo fían todo a una visión central única, un sistema más o menos coherente 

o articulado a partir del cual comprenden, piensan y sienten – un principio organizador singular y 

universal que es lo único que da sentido a todo lo que son y expresan Zorros: por el otro quienes 

persiguen múltiples objetivos, a menudo sin relación entre sí o incluso contradictorios, conectados 

acaso de facto, por alguna causa psicológica o fisiológica, sin relación con ningún principio moral o 

estético.  

Por ejemplo, Vargas Llosas4 se considera un Zorro, y afirma que la principal característica de un 

Erizo es su creencia o contenido ideológico, a la cual se llega desde la religión o la razón. Según 

Berlin, Dostoievski y Zweig son Erizos. Se puede suponer, que hay una relación entre la preferencia 

de Zweig por Dostoievski, y la afinidad de clase. 

 

Palabras clave: clasificación, estilos, premisas, afinidad, doctrina histórica. 

 

Introducción 

Berlin no hace mención de Nabokov, por ello me tomo la libertad de asignar a Nabokov la clase de 

Zorro, debido a su versatilidad y estilo narrativo. Por lo que, si Tolstoi es un Zorro, entonces es posible 

suponer que hay una relación entre la afinidad de clase y la preferencia de Nabokov por Tolstoi. Sin 

embargo, si Tolstoi es un Erizo, debería ser rechazado por Nabokov; debido a la segunda premisa y 

por tanto, no debería admirar a Tolstoi, lo que es una contradicción. Resulta que para Berlin, Tolstoi 

pertenece a “ambas clases4”, naturalmente es un Zorro e ideológicamente un Erizo, asegura que de 

nacimiento es un Zorro, pero progresivamente se fue desarrollando como un Erizo. Lo que produce 

un conflicto en la relación Tolstoi-Nabokov, puesto que se eligió a Nabokov por su admiración hacia 

Tolstoi1. Para resolver el conflicto es necesario responder la pregunta ¿Bajo qué condiciones 

Nabokov puede llegar a aceptar un Erizo? Para asimilar el origen y desarrollo del Erizo en Tolstoi, es 

preciso comprender su rechazo a la historia convencional, plasmado en su novela “La guerra y la 

paz”, la cual, refleja la doctrina histórica de Tolstoi bajo la tesis “La influencia del individuo en la 

historia”4. En dicha ideología establece desde su percepción, las limitaciones de la influencia 

Hegeliana en la concepción histórica; así como dejar en evidencia la infructuosa labor de dotar a la 

historia de un carácter científico, como la astronomía, con el fin de arrojar predicciones a partir de la 
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experiencia, (como sucedió con la biología y anatomía, que habían sufrido una transformación triunfal 

gracias a las nuevas teorías de la evolución de Darwin). Se puede apreciar una pequeña muestra de la 

ideología de Tolstoi en su biografía escrita por N. N. Gúsev, donde declaró dos años antes de su 

muerte La historia sería una cosa fantástica si fuera real Respecto al dilema de la afinidad Nabokov - 

Tolstoi. La situación se resuelve al notar que la doctrina histórica de Tolstoi2, es decir, la 

característica que lo hace en parte Erizo, es análoga con la primera premisa narrativa de Nabokov. 

Dicho de otro modo, es posible colocar la característica de Erizo de Tolstoi (“La guerra y la paz” es 

la creación de una genuina historia4), y primera premisa de Nabokov, en la misma dirección. Se 

observa que, tanto Tolstoi como Nabokov comparten el mismo estilo, ambos escribieron sobre hechos 

que se desprenden de la ficción, en contraste con Zweig, quien señala el genio de Dostoievski con la 

frase: Para mí no puede haber nada más fantástico que la realidad3  

 

En conclusión, existe una relación entre las preferencias, Zweig por Dostoievski y Nabokov por 

Tolstoi, con las afinidades surgidas de la clasificación de Berlin, Zweig y Dostoievski son Erizos; 

Nabokov es un Zorro, Tolstoi es Zorro y Erizo, pero el estilo de Nabokov no advierte el singular 

contenido ideológico proveniente de la parte Erizo de Tolstoi. Debido a esto se puede ver la relación 

Navokov-Tolstoi como si se tratara de dos Zorros. De esta manera se resuelve la discrepancia entre 

Zweig y Nabokov, como una inclinación debido a la apreciación de estilos narrativos, en específico 

la elección: Los hechos de la ficción o la ficción de los hechos.  

 

ANEXO: Tras todo lo dicho, es impensable que pueda haber un Tolstoi y un Dostoievski coexistiendo 

en una misma persona. Lo cierto es que J. Roth es a la vez, un perfecto Tolstoi y un perfecto 

Dostoievski, del siglo XX. Una de las características que definen a sus personajes de Dostoievski, es 

la necesidad es alcanzar la santidad a través de la redención, elemento que J. Roth aborda en su novela 

corta “La leyenda del santo bebedor”, cuyo argumento, situación del protagonista, serenidad del 

coprotagonista, y desenlace, forman un homenaje a “Un ladrón honrado” de Dostoievski, incluso el 

título es una clara referencia a la condición de Santo desde la perspectiva de Dostoievski. El otro 

monumento, es la obra que Vargas Llosas reconoce como la mejor novela política de la historia, “La 

marcha Radetzky”, es la esencia del Tolstoi de “La guerra y la paz”, exalta el rechazo a escribir la 

historia a partir de las vidas de los grandes hombres (y grandes engaños). La novela de J. Roth, 

extiende la doctrina histórica de Tolstoi al campo político, al dilucidar, que los grandes imperios están 

condenados, en el instante, en que la historia oficial llega a estar constituida por más mentiras que 

hechos. 
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Resumen 

Este estudio tiene el propósito de analizar la relación de los poderes ejecutivo-legislativo en 

cuanto a las iniciativas de ley presentadas por Morena en el Congreso Federal en México. Cuál 

es el comportamiento político de los legisladores ante las propuestas de ley que somete el 

ejecutivo federal al Congreso. Se busca identificar si se trata de un Congreso pro-activo o 

reactivo. Mediante el software Pajek se analizaron 29 iniciativas de ley del Ejecutivo, 

encontrando que el gobierno unificado ha favorecido el rol de un Congreso reactivo, lo que 

implica un éxito del ejecutivo, pero también la subordinación del legislativo a éste. 

 

Palabras clave: Morena, Relación ejecutivo-legislativo, subordinación al ejecutivo, Congreso 

de México. 

 

Introducción 

Analizar la relación ejecutivo-legislativo, con base en la conducta legislativa expresada a 

través de la votación de los diputados, ha sido un tema muy abordado tanto a nivel internacional como 

nacional. Algunos analistas lo hacen estudiando los grados de unidad que existen dentro de los 

“grupos oficialistas” los efectos en la formación de coaliciones y a través de éstas, el poder Ejecutivo 

puede cumplir con las propuestas de campaña (Toro, 2007). Otras investigaciones se enfocan en 

analizar el papel que juegan los partidos de oposición en la actividad legislativa (Rodríguez, 2015; 

Vázquez, 2015; Santos, Pérez-Liñán, García Montero, 2014). 

En México, como consecuencia de las elecciones de 2018, se conformó un escenario de 

gobierno unificado, es decir, aquel en el que el partido en el gobierno cuenta con mayoría legislativa, 

el cual no se había dado desde 1997, cuando el PRI, perdió la mayoría en el Congreso. En dichas 

votaciones, -Morena, partido político que logró su registro ante en INE en el 2014, y que, hasta 

entonces no representaba gran fuerza política en México-, ganó la presidencia de la Republica con 

Andrés Manuel López Obrador como candidato y obtuvo mayoría legislativa en el Congreso. 

Cuando un Congreso cuenta con mayoría del partido político que ostenta el poder Ejecutivo, 

en un panorama de gobierno unificado, se traduce según algunos teóricos, en alta estabilidad, mayor 

comunicación entre ambos poderes, eficacia, y gobernabilidad (Fermandois, 2000, Hernández, 2014). 

No obstante, es importante la participación e inclusión de los partidos de oposición debido a que éstos 

representan intereses de ciertos sectores de la sociedad.  

Analizar el papel que juegan los demás partidos, considerados como oposición, en la 

actualidad resulta crucial porque su influencia y participación se traduciría en una mayor democracia. 

Además, no se trata de solo identificar quién tiene más peso en el congreso, si el ejecutivo o 

legislativo, sino “cuáles son los límites que encuentra el gobierno para gobernar, lo que implica 

estudiar la relación del ejecutivo con el legislativo en el plano de la producción legislativa para 
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analizar la influencia efectiva de la oposición en la formulación de políticas públicas” (Jiménez, 2006, 

p. 19). 

Ante este panorama, el presente análisis aborda la relación ejecutivo-legislativo en el 

Congreso Federal de México con el objetivo de analizar la conducta legislativa ante las iniciativas 

presentadas por el ejecutivo con el fin de identificar si el Congreso tiene un papel de subordinación 

frente al Ejecutivo. Se parte de la clasificación que proponen una Gary W. Cox y Scott Morgenstern 

(2001) sobre los tipos de roles que los congresos pueden asumir por la relación que se genere con el 

ejecutivo, es decir, con relación en los “procesos decisorios”: de forma 1) generativo, 2) proactivo y 

3) reactiva. El primero es cuando “las legislaturas forman y renueven gobiernos, y a su vez, cargan 

con la responsabilidad principal de la toma de decisiones; el segundo, cuando propicien y sancionen 

sus propias respuestas legislativas; y la tercera, cuando estos enmiendan y/o vetan las propuestas del 

ejecutivo” (p. 373). 

Al respecto se ha planteado que los congresos latinoamericanos han presentado más bien una 

modalidad reactiva, contrario a los parlamentos Europeos, que suelen ser de tipo generativa o 

proactiva (Fernández, 2013; Toro, 2007, García, 2007).  Es por ello, por lo que se creó una tipología 

de modalidades de tipo reactiva, los cuales pueden ser “recalcitrante, subordinada, negociadora o 

parroquial-venal”. Por ello, adquirirá la primera categoría si “la legislatura rechaza todas las 

iniciativas de ley que le interesen al presidente; subordinada, cuando acepta sin más todas las 

propuestas emanadas por el ejecutivo (cuando el jefe del ejecutivo puede encontrarse con mayorías 

legislativas más o menos manejables); de tipo negociadora, si brinda apoyo al presidente exigiendo 

tener voz y voto en las discusiones; y una parroquial-venal, está dispuesta dar su consentimiento al 

poder Ejecutivo a cambio de concesiones en materia de políticas públicas exigidas por los 

legisladores, o bien a partir de favores personales u otro tipo de beneficios” (Fernández, 2013, p. 06). 

Por tanto, cuando se menciona que se identifica el papel que juega el Congreso, se hará referencia a 

la tipología derivada de la modalidad reactiva y actuará de manera subordinada cuando ésta acepta 

todas las iniciativas del presidente y, por tanto, no incide en la toma de decisiones. 

Objeto de estudio 

Se analiza la votación de 31 iniciativas presentadas por el ejecutivo. La cuales forman parte de la 

LXIV Legislatura (2018-2021), la cual tomó posesión el 02 de septiembre de 2018 y concluye sus 

labores el 31 de agosto de 2021.  

 

Objetivo general 

Analizar el comportamiento legislativo ante las iniciativas de ley presentadas por el ejecutivo (2018-

2021) con el fin de identificar si el congreso tiene un papel de subordinación frente al ejecutivo.  

Objetivos particulares 

1. Determinar la influencia de los partidos de oposición en las iniciativas aprobadas de Morena. 

2. Determinar la tasa de éxito a las iniciativas presentadas por el ejecutivo. 

 

3. Identificar la disciplina relativa en las votaciones a las iniciativas presentadas por Morena 

 

Metodología 

Se propone una metodología exploratoria, mediante un enfoque cualitativo, para documentar la 

conducta legislativa (tanto de la bancada oficialista como la de oposición) expresada a través de la 

votación a las iniciativas del ejecutivo e identificar si el congreso tiene un papel de subordinación 

frente al ejecutivo. Se recurrió a fuentes de información abierta: Gaceta Parlamentaria y el Servicio 
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de Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL) que presenta información relativa al 

Congreso Mexicano organizada de manera estadística, la cual se encuentra en la página oficial de la 

Cámara de Diputados. Estos datos se analizaron a través del software Pajek para establecer las 

relaciones entre estas variables. 

 

Resultados 

Se analizó la votación de 27 de 29 iniciativas presentadas por el ejecutivo. De las cuales se descartaron 

dos: la primera por la ausencia de información completa sobre su votación y la segunda, fue la única 

de la LXIV Legislatura que quedó pendiente en comisión de origen el 23/04/2020. Esta adicionaba 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Se analizaron 13 500 votaciones, los cuales incluían posturas a favor, en contra, abstenciones, 

ausencias y quórum (Gráfico 1) 

 

Al ser mayor el porcentaje de votaciones a favor y en contra, nos enfocaremos en éstos. En lo que se 

refiere a las iniciativas aprobadas, se utilizó el índice de aprobación el cual muestra el número de 

diputados que votaron a favor respecto al número de iniciativas presentadas. Por ejemplo, si votaron 

las 27 iniciativas emanadas por el ejecutivo a favor, su porcentaje de aprobación es del 100%, por el 

contrario, si votaron, 26 de las 27 a favor, su porcentaje de aprobación fue de 96.30%, y así, 

respectivamente.  

La Gráfica 2, sobre el índice de aprobación a las iniciativas, muestra que 54 diputados votaron 

a favor, todas las iniciativas presentadas por el ejecutivo. La mayor cantidad, 64 diputados, 

presentaron una tasa de aprobación del 96.30 (26/27), 43 diputados 92.59% (25/27), 38 diputados 

88.89% (24/27), 29 diputados 85.19% (23/27), 33 diputados 81.48% (22/27), 17 diputados 77.78% 

(21/27). De igual forma más de 300 diputados votaron a favor 19 de las 27 iniciativas presentadas, 

por lo que se visibiliza que el mayor número de diputados presenta un índice de aprobación alto. 

70%

16%

2%0%

12%

Gráfico 1. DISTRIBUCIÓN DE LA VOTACION DEL 
CONGRESO AL EJECUTIVO

FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN QUÓRUM AUSENTE
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En lo que se refiere a la votación en negativa (Gráfico 3), solos dos diputados votaron en contra 17 

de las 27 iniciativas presentadas, siendo este número más alto de diputados que con votos negativos, 

ambos pertenecientes al PAN. Continua con 14 diputados que votaron en contra 16/27, 28 diputados 

15/27, 23 diputados 14/27, 25 diputados 13/27, 20 diputados 12/27. Presentándose la mayor cantidad, 

con 67 diputados que solo votaron en contra una iniciativa. Cabe destacar que, en este análisis solo 

se contempla a 249 diputados, debido que solo estos presentaron al menos una votación en este 

sentido, siendo menos de la mitad de los que conforman la Cámara de diputados. 

 

 

Conclusión 

Finalmente, conforme a los resultados anteriormente señalados se caracteriza al Congreso Mexicano, 

tomando como referencia la votación a las iniciativas presentadas por el ejecutivo, de tipo reactivo. 

Asimismo, dentro de las categorías señaladas por Fernández (2013) con una modalidad de 
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“subordinada”, por los altos índices de aprobación a las iniciativas de este, consecuencia del panorama 

de legislativo, caracterizado por presentar un gobierno unificado, es decir, con mayorías legislativas 

más o menos manejables.  
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Resumen. 

El trabajo es un análisis y reflexión para una actualidad, que cada vez nos coloca en escenarios de 

violencia en cualquiera de sus formas. Una violencia que atenta cada vez más contra la seguridad de 

vivir libre y dignamente en sociedad, a pesar de lo cual pocas veces es analizada a fondo. Se omite la 

interacción y relación de la desigualdad social, violencia y turismo, factores que interactúan y 

conllevan a la existencia de una brecha de desigualdades para quienes la viven cotidianamente.  

La investigación realizada en la Maestría de Humanidades propone realizar un análisis crítico de por 

qué la desigualdad social está en aumento en zonas aparentemente estables económicamente y su 

relación con la violencia 

 

Palabras clave: Desigualdad, sociedad, violencia, turismo.  

 

Introducción  

El trabajo analiza la relación e interacción que tiene la desigualdad social, violencia y turismo, así 

como examinar los problemas que causan y cuáles son algunos de los posibles factores que hacen que 

la desigualdad social y violencia aumenten en zonas aparentemente estables económicamente. Para 

ello se recurre al método de la complejidad, la dialéctica y la hermenéutica. El tema se desglosa 

retomando esta metodología y en el caso de la hermenéutica a partir de lo que menciona Ricoeur 

“como una actividad de reflexión” que permita ir más allá de sólo interpretar textos, sino que lleve a 

reflexionar críticamente.  

Con respecto al método de la complejidad, Edgar Morin nos dice que “si la complejidad no es la clave 

del mundo, sino un desafío a afrontar, el pensamiento complejo no es aquél que evita o suprime el 

desafío, sino aquél que ayuda a revelarlo e incluso, tal vez, a superarlo”. (Morin, 2005, pág. 12). De 

tal manera que la complejidad aparece como una herramienta de interpretación que hace dar cuenta 

que una cosa o sujeto está constituido de varias partes y que a la vez interactúa con otras u otros.  

Para relacionar este tema con la complejidad es necesario tomar como base que estos tres fenómenos 

sociales son parte de un contexto mundial, es decir que no son problemas que se den exclusivamente 

en un país, sin embargo, es necesario tener en cuenta que en algunos países o continentes se ven y se 

viven en mayor o menor escala, siendo América uno de los continentes en donde se vive con un alto 

grado de desigualdad y violencia, pero particularmente América Latina. 

Para hablar de la desigualdad en América Latina también es preciso tomar en cuenta la “dialéctica”, 

Harvey retomando a Ollman habla sobre unos principios que se deben considerar al momento de 

hacer abstracciones, planteando que “la dialéctica reestructura nuestro pensamiento sobre la realidad 

reemplazando la noción del sentido común de ‘la cosa’ por una noción donde la cosa tiene una historia 

y tiene conexión externa con otras cosas”. (Harvey, 2018, pág. 247).  De acuerdo con esto la dialéctica 

viene a mostrar la forma en que las cosas no sólo están y aparecen porque sí, sino que todo tiene una 

historia y se relaciona con otras. 

 

Capitalismo y violencia  

La desigualdad es un problema mundial, presente en cualquier lugar y que va de la mano con la 

violencia, esta conjunción muestra sus rasgos más crudos en los países pobres o “tercermundista”, en 
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donde día a día gran parte de su población tienen que padecer los estragos de estas diferencias.  

 Es necesario preguntarse ¿cómo surgió la desigualdad o de dónde vienen estos patrones? Ya que 

constantemente se siguen reproduciendo y transformándose en la sociedad, marcando aún más la 

exclusión. A esto Jelin menciona que “[…] los procesos económicos sociales, culturales y políticos 

en un periodo especifico de tiempo, desde un lugar específico. Anclados en un lugar y tiempo, los 

procesos cobran identidad. Los hombres hacen la historia, pero en condiciones que les son dadas, 

decía Marx”. (Jelin, 2020, pág. 217).  De acuerdo con Jelin es necesario conocer cuáles son esas 

condiciones principales y que han permanecido a lo largo de los años haciendo posible la existencia 

de algunos tipos de desigualdad.  

Sin duda una de esas condiciones es la existencia del capitalismo como sistema socio- económico que 

prevalece en casi todo el planeta de donde provienen múltiples problemas sociales y establece 

patrones a seguir, mismos que por su naturaleza son intolerantes a lo diferente, siendo así que “En el 

plano mundial, los paradigmas para pensar estos temas han estado anclados en el desarrollo del 

capitalismo, en visiones del proceso civilizatorio, en las modernidades con sus múltiples variantes. 

En todos ellos, ha sido notorio el predominio de categorías y de maneras de pensar el mundo desde 

la experiencia europea”. (Jelin, 2020, pág. 217).  Son estos algunos aspectos relacionados con el 

desarrollo del sistema capitalista y la visión europea lo que ha permitido desarrollar o mejor dicho 

que estos factores contribuyan a la existencia de la desigualdad.  

En el caso de México este no fue la excepción y al estar inmerso en el desarrollo capitalista en Latino 

América, el Estado mexicano se sumó a esta nueva ideología de desarrollo capitalista, sin embargo, 

la referencia histórica que marca a México es la herencia colonial y la fundación del Estado lo que 

hasta cierta medida hace aún más notable la desigualdad social.  

La nación mexicana tuvo su momento de triunfo en cuanto su entrada al modelo neoliberal del 

capitalismo y con ello se vivió un proceso benéfico para una parte de la población mexicana, mientras 

tanto, un gran porcentaje de ésta llegó a ser la más afectada. Muestra de ello son las diferencias que 

acentuaron aspectos como “marginalidad, diferencias rural-urbano, campesinado, trabajo 

asalariado/otras formas de trabajo, burguesías nacionales y oligarquías, formación o ausencia de 

clases medias, etc., […]. También las desigualdades implícitas en las relaciones internacionales entre 

centros y periferias”. (Jelin, 2020, pág. 223). Estas diferencias latentes en la sociedad mexicana, en 

donde los gobiernos siguen al servicio del sistema capitalista en vez de mirar por los intereses de la 

población mayormente afectada. Y en este contexto de pandemia quedan descubiertas aún más las 

desigualdades, “el escándalo de la pobreza continúa arraigada, y hay crecientes desigualdades entre 

países, clases sociales, hombres y mujeres, pueblos indígenas y quienes desean colonizar sus 

recursos”. (Tercer Mundo Económico. Tendencias y análisis, s.f.). Y quienes continúan padeciendo 

más la pobreza y desigualdad siguen siendo los excluidos, los olvidados. 

 

Desigualdad y violencia 

Por ello cabe preguntarse ¿cómo es que se ha mantenido la desigualdad social vigente? Si desde un 

principio el objetivo era que todos los países tuvieran una mejor calidad de vida y se hicieran valer 

sus derechos humanos, éstos igualmente planteados después de la segunda guerra mundial para evitar 

cualquier crimen de lesa humanidad o en defensa de la dignidad humana, mismo objetivo que no se 

ha logrado en la actualidad y que se puede observar a partir de diferentes escenas vividas en países 

“pobres” las que conforman un panorama desolador sobre la desigualdad y van desde las guerras, 

desempleo o empleos mal pagados, pobreza, desnutrición, privación de servicios básicos (agua, luz, 

gas, teléfono, etc), falta de seguridad social, jóvenes y niños de la calle, zonas marginadas, todo esto 

entre un largo etcétera.  

Estas condiciones ponen a las personas principalmente a los jóvenes y niños a ser objetivos fáciles de 

los grupos criminales o delincuencia organizada para ser reclutados u obligados para ser parte de 

éstos, pero también esto puede partir de decisiones propias, tal vez empujados por estos problemas 
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de desigualdad o no, por consiguiente, ese panorama de desigualdades sociales lleva a una relación 

mutua entre desigualdad y violencia.  

Las desigualdades han provocado violencia, cabe mencionar que aunque superficialmente se vean 

estos problemas como consecuencia ética y moral de las personas, no es así del todo, sino que también 

influyen otros factores, entre ellos la supremacía que tiene el sistema capitalista y todas las piezas que 

hacen que éste funcione. Para ello es necesario recordar que un sistema que es por esencia excluyente 

y violento usa todas las herramientas a su alcance para favorecer sus ingresos económicos y todo le 

resulta más fácil teniendo como aliado el Estado, mismo que ha ayudado a esparcir las ideologías de 

un “desarrollo y progreso” en diferentes países como México. 

 

Turismo y violencia  

La propuesta de desarrollo y progreso sirvió para justificar “la mayor apertura al capital extranjero, 

el fomento decidido del turismo […]” (Ayala, José, Cordera, & Knochenhauer, 1980, pág. 41) 

tomando esta actividad como uno de los sectores económicos más importantes del país, “el turismo 

representa una actividad primordial en la estrategia económica de la gran mayoría de los países. 

México es una de las naciones con mayor arribo de vuelos internacionales, en menor medida de 

derrama económica comparado con otros países con menos turistas” (Cruz Olmos, 2016). Ya que el 

país atrae a los turistas por su cultura y su riqueza en recursos naturales lo que lleva a que dé “la 

imagen de ser un país megadiverso a nivel mundial”. (Cruz Olmos, 2016).  

Ante esta proyección del turismo se les ha dado prioridad a las zonas turísticas del país ya que son 

consideradas como puntos importantes de desarrollo económico y es por eso que “ante la creciente 

demanda del mercado que sigue la tendencia de consumir novedosos destinos y atractivos turísticos, 

las instituciones gubernamentales en materia de turismo deciden intervenir e impulsar distintos 

espacios y productos a través de programas y proyectos que entren en la dinámica del turismo” (Cruz 

Olmos, 2016). Teniendo como objetivo la satisfacción de los turistas y de que estos regresen o 

recomienden los lugares para visitar, ya que dejan ganancias económicas que principalmente 

favorecen a los empresarios. “El turismo se ha convertido en una de las principales palancas del 

crecimiento económico en México, después de la automotriz y las remesas, es el sector que más 

divisas genera al país”. (El universal Querétaro, 2016). Siendo este uno de los motivos para asegurar 

el turismo en el país porque es una de las actividades que más dinero extranjero recibe.   

Ahora, ¿cómo es que se genera o se relaciona la violencia con el turismo? Para empezar un punto 

importante son los cambios socioculturales que hay en las regiones en donde hay mayor arribo de 

turistas o como menciona Kreag “entre los cambios socioculturales se encuentra el proceso de 

aculturación como cambios en la vestimenta, mayor consumo de alcohol, drogas, prostitución y 

juegos de azar. Aumentando a su vez, el crimen y el contrabando” (Kreag, 2001.pág. 9). Así el turismo 

puede ser el detonante que hace que los lugareños quieran obtener o imitar el estilo de vida de los 

turistas, pero, por otro lado, al existir estos cambios socioculturales y entre ellos los vicios hacen 

posible que la demanda de productos ilícitos aumente y por lo tanto da paso a la extensión del crimen 

organizado y sus negocios excéntricos como la venta de drogas, trata de personas, prostitución 

infantil, entre otros. 

Estas “nuevas atracciones” también son parte de lo que hace venir a los turistas al país mexicano 

sumándole que México también es un país en donde hay mayor corrupción e impunidad en donde las 

autoridades correspondientes hacen caso omiso ante este tipo de negocios ilícitos permitiendo su 

realización en todo momento.  

Esto en tanto a los negocios ilegales, pero también es necesario recordar que las cadenas 

transnacionales van invadiendo cada día más estas zonas turísticas opacando y haciéndole la 

competencia a los negocios locales y mandando cada vez más a la población perteneciente al lugar a 

las más lejanas orillas, dado que es en las zonas céntricas en donde se expanden estas cadenas 

comerciales.  
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Todos estos aspectos crecen a partir del aumento del turismo trayendo con ello graves consecuencias, 

respecto a esto Navarrete menciona lo siguiente: “el incremento de turismo masificado en ciertos 

destinos provoca degradación del patrimonio, delitos ambientales, drogadicción, alcoholismo, 

turismo sexual (prostitución, transformación de las residencias en hoteles, boutiques de suvenires, 

cafés, etc., al estar todo orientado al turismo la población local desaparece y lo que se pierde es el 

patrimonio social y con ello la pérdida de identidad y de carácter de los lugares […]” (Navarrete, 

2014).    Todo esto da paso a la desaparición de la población local o dejándoles menos oportunidades 

de trabajo, puesto que las empresas van absorbiendo casi todos los negocios legales o ilegales. 

Relacionando todo esto o mejor dicho en las condiciones de desigualdad que se da en la sociedad y 

en las principales zonas turísticas del país y de los cambios socioculturales que ocasiona el turismo, 

pone a los jóvenes en un escenario peligroso en donde son más propensos a ser reclutados por el 

crimen organizado, ya sea, voluntaria o involuntariamente.  

Por ello las personas que están inmersas en estas condiciones desiguales, pero principalmente niños 

y jóvenes, son los más propensos a ser reclutados por los grupos del crimen organizado, 

convirtiéndolos en agentes de violencia o como hace mención Londoño agentes de muerte que 

“despojándolos de cualquier escrúpulo, de cualquier sentimiento de piedad por el otro, del más sentido 

ético de la vida” (Londoño Carvajal, 2007, pág. 33). Y es entonces cuando quedando así los 

desposeídos de cualquier noción de conciencia son llevados a las actividades ilícitas que pueden ir 

desde la venta de droga hasta las más crueles, esto como parte de su proceso de “aprendizaje”, por 

así decirlo, “ […] recibe entrenamiento para tornarse en agente de violencia, en el mismo instante en 

que aprende a deshumanizar a la víctima, expulsa de sí, de su propia conciencia moral, con el ritual 

que supone todo desprendimiento, cualquier discurso moral que privilegie el valor de la vida, de la 

libertad y de la dignidad del otro.” (Londoño Carvajal, 2007, pág. 34).  A tal punto que ya 

deshumanizados de sí y desvinculados de cualquier conciencia moral están dispuestos a trabajar en 

negocios ilícitos que dejan grandes ingresos mayormente en las zonas turísticas que se prestan para 

ofrecer cualquier tipo de “producto”.  

El negocio del narcotráfico como parte del crimen organizado deja buenas ganancias económicas es 

por eso que la disputa de territorios y más en zonas donde visitan extranjeros son fuertemente peleadas 

y controladas por estos grupos ya que son varios negocios que se mantienen en juego. Como hace 

mención Calveiro “[…] el narcotráfico estaba demasiado entrelazado con la red corporativa y sus 

intereses económicos como para convertirlo en enemigo principal y permanente. En primer lugar, 

constituía y constituye uno de los negocios más rentables, que involucra cientos de millones de 

dólares”. (Calveiro, 2012, pág. 70).  Es a partir de estos intereses económicos en relación con el 

crimen organizado que tienen el objetivo primordial de cuidar y asegurar sus negocios y ganancias a 

costa de la vida y la privación de la libertad de otras personas, utilizando como principal herramienta 

la violencia, misma que es como menciona Bergman: 

 “una violencia entre bandas por el control del negocio. En un tercer nivel la violencia escala como 

resultado de la diversificación que produce el narcotráfico hacia otras actividades delictivas como son 

el secuestro, la extorsión y la trata de personas. Por último, existe un alto nivel de violencia cuando 

se llega a una virtual “guerra” entre las autoridades legales y las bandas del narcotráfico”. (Bergman, 

2016, págs. 52-53). 

 Es así como esta disputa y control por territorios y negocios del crimen organizado pone a las zonas 

principalmente turísticas en ser unas de las más peligrosas del país por los escenarios violentos en 

que se vive, pero a la vez en un ambiente de desigualdad social,  que es a la vez un factor para el 

aumento de estos grupos criminales, es así como estas tres aristas o fenómenos sociales como es la 

desigualdad, turismo y violencia se entretejen e interactúan para generar diversos escenarios que 

ponen a flote la gravedad de estos problemas en diferentes focos estratégicos del país como es 

Acapulco, Guerrero uno de los lugares más disputados e invadido por esta tríada de fenómenos 

sociales que como siempre favorecen a los negocios de grandes empresarios que se ven en las zonas 
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privilegiadas de Acapulco, a la vez que obtienen sus principales recursos humanos de las zonas más 

marginadas de este lugar.  
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Resumen.  

La preocupación por la pérdida de identidad en jóvenes, principalmente indígenas, que se encuentran 

cursando estudios de licenciatura surge a raíz de la constante y cada vez más cotidiana realidad 

contemporánea en donde se experimentan cambios que llevan a la formación de nuevos ideales, 

nuevas opiniones y conceptos que se manifiestan en modificaciones de en las creencias, lenguaje, 

vestimenta y cualquier otro rasgo que nos defina como humanos diferentes. La sociedad en la que nos 

encontramos la que así lo exige, adaptarse o quedarse en el pasado, en procesos de constante cambio 

y cada día más demandante, en donde los universitarios y universitarias indígena tienen que encajar 

en los estándares que se implantan idealizando como debería ser un joven de “cuidad” pero ligados a 

su comunidad.  

 

Palabras clave: Perdida de identidad, cultura, indígena, sociedad. 

 

Introducción 

El presente trabajo pretende mostrar y hacer ver que lo que está ocurriendo con los estudiantes de 

nivel licenciatura de la UAGro y los factores que están propiciando el que cada día ello se modifique 

ajustando su autenticidad. Resulta importante el discutir lo que pasa con estos universitarios que 

enfrentan crisis en la formación de sus ideales y criterios propios, ya que, si bien es cierto que los 

cambios ocurren desde edad temprana, también debemos recordar que la identidad que uno tiene 

puede verse modificada debido a distintas situaciones como lo puede ser el incorporarse a dinámicas 

totalmente ajenas. 

Sobre todo cuando se tiene como objetivo encajar en los estándares que una comunidad tiene 

establecidos, desde la música que se escucha, la vestimenta que debe ser cada día menos original, en 

el sentido de la forma de fabricación, la utilización de telas y pinturas sintéticas, dejando atrás las 

costumbres de su comunidad, la ropa, el uso de un lenguaje florido, para dar paso a nuevos modismos, 

palabras vulgares  o sin sentido que expresan esta necesidad de “acomodo social o personal” que debe 

ser discutido. 

Es común observar cómo estos estudiantes en una búsqueda de preparación académica enfrentan retos 

en su definición como personas en una lucha por encajar, pero también por conservar eso que los hace 

únicos de entre el resto, lo que los distingue como ser con ideologías firmes, creencias valiosas y 

dignas de ser reconocidas en el lugar donde se encuentren.  

 

Metodología 

El trabajo que se presenta es la revisión teórica que sirva de base para la incursión en el trabajo de 

campo, el diseño de las entrevistas e historias de vida que permitan conocer de viva voz lo que está 

ocurriendo con estos jóvenes. 

Se trata de revisar abordajes teórico-metodológico y conceptuales que permitan construir relatos que 

permitan servir de apoyo para otros jóvenes y futuras investigaciones sobre lo que ocurre con los 

mailto:11180963@uagro.mx
mailto:cinthiagro.76@gmail.com
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estudiantes que se encuentran haciendo su estancia en la UAGro durante su formación académica 

universitaria.  

De igual manera el manejo de estudios de caso permitirá tener un acercamiento más personal con los 

jóvenes en los que estará centrada la investigación, brindando un panorama mucho más amplio de lo 

que se pretende investigar, conociendo a fondo casos particulares para conocer desde su sentir sus 

experiencias y visualizar como puede ser tan distinta cada historia, sin restarle importancia a ninguna 

de ellas, pues cada persona al compartir información personal está entregando memorias, hazañas, 

sueños y experiencias que nos identifican como seres independientes, con ideas y costumbres únicas.  

 

Resultados o Avances 

Muchos de los jóvenes que se encuentran cursando su educación profesional en la UAGro, son 

provenientes de la región Montaña y Sierra de Guerrero, una gran arte de ellos pertenece a lo que se 

denomina -grupos vulnerables-, que actualmente tiene destinado el 13 % de espacios aprobados para 

cursar su formación educativa en la UAGro y que también integra a personas con capacidades 

diferentes, afro mexicanos e hijos de migrantes.  

Es importante el conocer la realidad en la que viven aquellos que buscan una mejor calidad de vida, 

esos que se arriesgan a salir y enfrentar todas las desavenencias que puedan presentarse durante su 

travesía con destino a una mejor educación y vida en general.  

Los integrantes de la comunidad universitaria deben entender lo que implica el cambio de ambiente 

social, entorno cultural y hábitos en general y las consecuencias que esto puede traer para quienes se 

encuentran entre los usos y costumbres familiares y los otros ambientes considerados “modernos”. 
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Resumen. 

Las tareas relacionadas con el concepto de límite presentes en los libros de texto de educación 

secundaria diseñados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia proponen tareas para 

argumentar como una competencia que debe ser desarrollada por los estudiantes. Sin embargo, la 

visión de competencia presente en el currículo nacional la sitúa en la perspectiva del saber hacer lo 

cual le da mayor importancia a la aplicación de algoritmos. En ese sentido, en este estudio se pretende 

identificar las tareas propuestas y su potencial para desarrollar procesos argumentativos en el aula de 

acuerdo con la demanda cognitiva que requieren. Los resultados muestran una inexistencia de tareas 

matemáticas que permitan la construcción del concepto, sino que este es presentado como algo 

acabado para que sea reproducido por el estudiante. Se debe promover un giro en las tareas para 

argumentar y evaluar la definición de competencia presente en el currículo. 

Palabras clave: Tareas, Argumentación, Libros de texto, Currículo de matemáticas, Libros de texto, 

Educación secundaria 

 

Introducción 

El libro de texto cumple un papel fundamental en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes 

en la medida en que es utilizado por los profesores para dirigir la clase. En muchos casos responde a 

los requerimientos curriculares y es el soporte para el diseño de los planes de estudio y de aula que 

son ejecutados en las instituciones educativas (Valverde et al., 2002). Este hecho ha provocado que 

diversos académicos dirijan su mirada hacia esta línea de investigación y en particular, al análisis y 

diseño de tareas dado que es un elemento estructurante de la práctica docente (Ponte, 2005; Vásquez 

et al., 2019). Sin embargo, son pocos los estudios relacionados con el diseño de tareas cuyo propósito 

sea el activar la argumentación en clase como mecanismo para aprender matemáticas en los diferentes 

niveles académicos. En ese sentido, el objetivo de este estudio es analizar las tareas propuestas en los 

libros de texto diseñados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, referidas al concepto 

de límite, que tienen como propósito la incursión de los estudiantes en procesos argumentativos. 

 

Fundamentación teórica 

Tarea matemática 

De acuerdo con Smith y Stein (1998) una tarea matemática es una actividad con el potencial de mediar 

entre los estudiantes y el aprendizaje esperado sobre un objeto matemático en cuestión. Sullivan et 

al. (2013) la conciben como aquellas actividades que implementa el profesor en el aula para promover 

el aprendizaje de sus estudiantes. Stein et al. (1996) las clasifican de acuerdo con su potencial en: 

instruccional (capaz de promover el aprendizaje) y evaluativa (brinda evidencia sobre el aprendizaje). 

Además, según la demanda cognitiva que esta tenga la categorizan con base al pensamiento necesario 

para su ejecución en: memorización, procedimientos sin conexión, procedimientos con conexión y 

construir matemática (Smith y Stein, 1998). 
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Argumentación desde la propuesta del Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia [MEN] (2006) señala que para que los estudiantes 

puedan desarrollar competencias es necesario que, entre otras cosas, se diseñen situaciones de 

aprendizaje donde se formulen problemas, que se cuestione permanentemente y que haya un ambiente 

de debate argumentativo, con esto se apunta al desarrollo de una “cultura de la argumentación en el 

aula” (MEN, 1998, p. 89). Para esta entidad el concepto de competencia se relaciona con “el saber 

qué, el saber qué hacer y el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo” (MEN, 2006, p. 50), por lo anterior, 

el MEN utiliza el constructo matemáticamente competente para referirse a la capacidad de formular, 

plantear y resolver problemas, utilizar diferentes registros de representación, usar la argumentación y 

la prueba como medios para validar o rechazar conjeturas y dominar algoritmos identificando de 

manera eficaz cuándo se deben aplicar. Desde la perspectiva del MEN (2006), la argumentación es 

un proceso que posibilita la discusión y explicitación de razones para la toma de conciencia. A lo 

largo de los textos se menciona la competencia comunicar como sinónimo de argumentar. 

 

El concepto de competencia 

Según el MEN (2006) una competencia se entiende «como saber hacer en situaciones concretas que 

requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes» (p. 

12). Esta noción de competencia pone en el centro del proceso de aprendizaje la ejecución y 

aplicación de algoritmos en situaciones de bajo grado de complejidad. Una perspectiva más acorde 

sobre lo que es una competencia es la propuesta por Tardif (2006) como «un saber actuar complejo 

que se apoya en la movilización y combinación eficaz de recursos de tipo interno y externo al interior 

de una familia de situaciones» (p. 22). Esta visión se sitúa dentro del paradigma constructivista y, 

contrario a la visión del Ministerio, centra su atención en el desarrollo de estrategias cognitivas y 

metacognitivas del estudiante. 

 

El concepto de límite presente en el currículo nacional 

Desde la perspectiva del MEN (2006) el estudio de los números decimales es importante en la medida 

en que constituye un sistema de representación de valores aproximados y como expresiones infinitas 

para racionales e irracionales que prepara a los estudiantes para conceptualizar el límite, la 

continuidad y la derivada. 

De acuerdo con lo anterior, en el grado 10° se comienza con la noción de límite de una sucesión como 

el número al cual se van aproximando sus términos a medida que crece n. Además, se introduce el 

concepto de convergencia y divergencia (MEN, 2017a). Para grado 11° se propone la definición 

convergencia y divergencia junto con el álgebra de límites (MEN, 2017b). 

 

Metodología 

Se presenta un estudio cualitativo (Stake, 2010) de tipo exploratorio-descriptivo (Hernández et al., 

2010), mediante un análisis de contenido el cual se adaptó de la metodología propuesta por Cobo 

(2003) la cual considera: 1) identificar y seleccionar las tareas del libro de texto que se relacionen con 

el objeto matemático elegido, 2) establecer las unidades y categorías de análisis, 3) codificar las tareas 

para promover la argumentación reportadas en los libros, 4) seleccionar algunos ejemplos 

representativos y ofrecer el análisis de estos. En la tabla 1 se presentan los textos analizados. 

 

Tabla 1. Libros de texto analizados 

Código Texto Autores Editorial Edición 

M10 Matemáticas 10 MEN Ediciones SM 

S.A. 

2017a 

M11 Matemáticas 11 MEN Ediciones SM 2017b 
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S.A. 

PG90 PRECÁLCULO: Guías de 

clase para 90 lecciones 

Arbeláez et al. Universidad 

Nacional de 

Colombia sede 

Medellín 

2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

Se presentan las tareas de acuerdo con el grado al que va dirigido (10° u 11°), en la tabla 2 se enumeran 

la tareas para abordar este objeto matemático. 

Texto Cant. de tareas Competencia por desarrollar Objetivo 

M10 5 Comunicar (40%) Clasificar sucesiones, escribir n 

términos de una sucesión, 

analizar afirmaciones, encontrar 

la sucesión 

Razonar (20%) 

Modelar (20%) 

Ejecutar algoritmos (20%) 

PG90 2 Razonar (50%) Determinar el límite, ilustrar  

Comunicar (50%) 

M11 52 Razonar (25%) Determinar el límite o su 

existencia, usar propiedades, 

completar valores, analizar la 

gráfica, elaborar tablas 

Resolver problemas (25%) 

Modelar (2%) 

Comunicar (4%) 

Ejecutar algoritmos (44%) 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, hay un predominio de tareas cuya demanda cognitiva se 

ubica en el desarrollo de procedimientos sin conexión pues requieren la aplicación de algoritmos que 

no permiten una ambigüedad en los cálculos. Este tipo de tareas se encontraron en las competencias 

ejecutar algoritmos y resolver problemas. En el caso de la competencia razonar y resolver problemas 

se observaron problemas con una demanda cognitiva del nivel de procedimientos con conexión que 

requieren del estudiante el uso de inferencias para resolver la tarea. La competencia modelar y 

comunicar no cobran protagonismo en el desarrollo de las competencias generales del curso. Hay una 

tendencia fuerte hacia el dominio y ejecución de algoritmos lo cual contradice lo que se plantea en 

los documentos curriculares del MEN. 

 

Conclusiones 

La competencia de argumentar/comunicar no es promovida en los textos de educación matemática de 

secundaria del Ministerio de Educación Nacional de Colombia lo cual sugiere que los profesores que 

usan estos materiales para el desarrollo de la clase presentan deficiencias para desarrollar esta 

competencia. Si bien pueden brindarse espacios para que los estudiantes argumenten sus 

producciones, las tareas no promueven la reflexión y desarrollo de pensamiento crítico, y esto se 

sustenta desde la inexistencia de tareas con una demanda cognitiva de nivel construir matemática que 

requieren un pensamiento más complejo, alejado de lo algorítmico, que no sugieren el camino para 

su resolución. Este tipo de tarea fomenta la argumentación como mecanismo de validación de las 

producciones. Se sugiere el desarrollo de estudios que tomen como base las tareas propuestas en los 

libros y que sugieran elementos para un posible giro que les permitan desarrollar el potencial 

necesario para promover esta competencia. Por otro lado, la visión de competencia del MEN, como 

un saber hacer, se hace evidente en los libros de texto pues el mayor peso de las tareas se lo lleva la 

ejecución de algoritmos. Finalmente, la forma como se aborda el concepto deja al estudiante por fuera 

de la construcción de la obra matemática lo cual lo convierte en un espectador de esta. 
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Resumen 

La competencia docente “Mirar Profesionalmente” es una competencia docente que permite al 

profesor “mirar” la situación de enseñanza aprendizaje, y mejorarla; a través de identificar las 

estrategias usadas por los estudiantes e interpretar el razonamiento evidenciado por el estudiante, el 

profesor pueda tomar decisiones que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante. Por 

lo cual el objetivo de esta investigación es generar e identificar descriptores de la competencia docente 

“mirar profesionalmente” de profesores de matemáticas en servicio al mirar el pensamiento 

matemático de los estudiantes en el contexto de los problemas a probar en geometría, lo cual ayudara 

a comprender esta competencia docente. 

 

Palabras clave: Mirar Profesionalmente. Profesor de matemáticas. Caracterización. Problemas a 

probar. Geometría. 

 

Introducción 

La importancia de la geometría y la competencia docente mirada profesional Como es que los 

profesores en servicio enseñan geometría, y la comprensión de la geometría a través de los problemas 

a probar en estudiantes, desarrolla una gran cantidad de dificultades debido al tipo de enseñanza que 

imparten algunos profesores; Lárez (2018) menciona que el conocimiento didáctico de los docentes 

posibilita la selección de estrategias didácticas, y poder desarrollar secuencias didácticas donde 

contengan ejemplos, problemas, demostraciones y representaciones, con respecto al contenido 

estipulado de la asignatura; no basta con conocer la asignatura, porque no genera por sí misma ideas 

de cómo representarla para ser entendidas por los alumnos, se necesita el conocimiento didáctico del 

contenido, y una buena toma de decisiones (Shulman, 1989), las distintas formas de aprender en 

muchas ocasiones reorientan las actividades seleccionadas por el profesor, Ruiz (2010) menciona la 

importancia de la toma de decisiones y el conocimiento de la enseñanza para mejorar el proceso de 

aprendizaje. Por lo cual una de las competencias docentes a investigar es “mirar profesionalmente” 

de los profesores en servicio dado que esta competencia docente le permite al profesor observar las 

situaciones de enseñanza aprendizaje, y a través de ello pueda tomar decisiones que mejoren el 

proceso de enseñanza. Jacobs, Lamb y Philipp (2010) mencionan que en la competencia docente 

mirada profesional existen tres destrezas relacionadas entre sí, las cuales son:  

• Identificar las estrategias usadas por los estudiantes  

• Interpretar la compresión de los estudiantes 

• Decidir las acciones para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en función de la 

compresión de los estudiantes  

Al adquirir estas destrezas ayuda a los profesores a tomar mejores decisiones con respecto a la 

enseñanza aprendizaje y así favorecer su proceso; por tal motivo la competencia docente mirada 

profesional se sustenta en la observación e interpretación de las matemáticas que se están enseñando, 

y de las que se pretenden enseñar. 

Por lo cual un foco de interés de la investigación en matemática educativa es la caracterización de la 
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competencia docente mirada profesional en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas en la 

experiencia del profesor; por ello crea un interés de realizar un estudio de la mirada profesional de 

los docentes en campos determinados de las matemáticas, el cual examinará como comprende los 

estudiantes los contenidos matemáticos, el interpretar los razonamientos evidenciados por los 

estudiantes, y por último como utilizan lo observado e interpretado para tomar decisiones que 

favorezcan la comprensión y el desarrollo del aprendizaje del estudiante. 

Existen investigaciones que su objetivo es indagar en esta competencia docente, las cuales han 

generado descriptores que ayudan a comprender la mirada profesional de los 

docentes.Investigaciones como las de Bernabeu y Llinares (2018); Sánchez-Matamoros, Moreno, 

Callejo, Valls (2017); Callejo y Zapatera (2017); Schack et al. (2013) que son estudios que se 

enfocaron en analizar la mirada profesional de Futuros Profesores de Matemáticas, en la cual 

distinguen conceptos o elementos matemáticos en los problemas planteados y si son empleados en la 

interpretación de la comprensión de los alumnos. E investigaciones que estudiaron la mirada 

profesional de Profesores en Matemáticas en servicio como las de Nagle, Casey y Carney (2018); 

Wilson, Mojica y Confrey (2013), estos estudios se centraron en examinar si los profesores en servicio 

observaban los elementos matemáticos utilizados y si estos interpretan la comprensión del alumno. 

Tomando en cuenta esta línea de investigación e investigaciones presentadas, la siguiente 

investigación se centrará en como los docentes identifican elementos matemáticos significativos de 

la geometría y los utiliza para interpretar la compresión de los alumnos, que generen. Debido a la 

importancia que tiene la geometría y los problemas de probar en la geometría. Por lo tanto, para 

explorar en este tema se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo se caracteriza el desarrollo de la 

competencia docente al mirar el razonamiento de los estudiantes al resolver problemas de probar en 

geometría en Docentes de Matemáticas en servicio a través del modelo de Razonamiento Configural? 

Y para dar respuesta a la pregunta planteada el siguiente objetivo de investigación: Generar 

descriptores para caracterizar la competencia docente Mirar Profesionalmente al “mirar” el 

razonamiento evidenciado por estudiantes al resolver problemas de probar en geometría. Marco 

Teórico Esta investigación toma como bases teóricas la competencia docente mirada profesional a 

partir de la conceptualización de Jacobs, Lamb y Philip (2010) y el Modelo de Razonamiento 

Configural de Torregrosa y Quesada (2007). Al coordinar estos dos modelos se pretende obtener 

resultados que contribuyan a la comprensión de la competencia docente mirada profesional. 

 

Competencia docente mirada profesional  

En este estudio se tomará la conceptualización de Jacob, Lamb y Philip (2010) para poder analizar la 

competencia docente mirada profesional, el cual considera a la mirada profesional como una 

competencia que identifica los hechos relevantes, para poder interpretarlos y poder tomar decisiones 

que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje; el cual plantea la mirada como un conjunto de tres 

destrezas interrelacionadas que se centran en el pensamiento matemático del estudiante: 

• Identificar las estrategias usadas por los estudiantes.  

• Interpretar la comprensión de los estudiantes.  

• Decidir las acciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de la 

comprensión de los estudiantes. 

Esta primera destreza involucra el identificar aspectos y conceptos matemáticos relevantes usados 

por los estudiantes al resolver tareas o problemas matemáticos, ya que los detalles expuestos ayudan 

a mirar el pensamiento matemático utilizado por el estudiante (Carpenter, Franke, Levi, 2003). La 

segunda destreza se vincula con reflexionar las observaciones identificadas, para interpretar la 

comprensión de los estudiantes y las estrategias utilizadas a través de las respuestas hechas por los 

estudiantes; Van Es (2005) menciona que Interpretar lo observado es una parte importantes de esta 

conceptualización. La tercera destreza de toma de decisiones está asociada con el mejoramiento de la 

enseñanza aprendizaje, en esta destreza el profesor a través de las acciones tomadas a partir de 
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Identificar los elementos matemáticos e Interpretar las estrategias utilizadas por los estudiantes, 

mejoran el proceso de aprendizaje. 

 

Modelo de razonamiento configural  

En este estudio utilizamos el Modelo del Razonamiento Configural postulado por Torregrosa y 

Quesada (2007), utilizada como una herramienta conceptual en el análisis de los procesos cognitivos 

al resolver problemas de probar en geometría. El Modelo de Razonamiento Configural permite el 

estudio de la coordinación entre los procesos de visualización y los de razonamiento. Hershkowitz, 

Parzysz y Van Dermolen (1996) refiere a la visualización como la transferencia de objetos, conceptos, 

procesos y sus representaciones a algún tipo de representación visual. Ciscár (2015) define a los 

procesos de razonamiento como relación con los procesos discursivos, que ayudan al desarrollo del 

conocimiento, y las explicaciones. En los procesos de visualización existen tres tipos de aprehensión 

considerados, la aprehensión perceptiva, aprehensión discursiva y aprehensión operativa; la 

aprehensión perceptiva consiste en una identificación de una configuración, en esta aprehensión se 

reconocen figuras geométricas de la representación (Figura 1) esta se considera la primera 

aprehensión en ser usada a lo largo de toda la etapa educativa. 

Figura 1: Reconocimiento de figuras geométricas 

 

La aprehensión discursiva se relaciona con la acción cognitiva que produce al asociar de una 

configuración identificada con conceptos matemáticos, definiciones teoremas axiomas, tec. (Figura 

2). 

Figura 2: Asociación de una configuración geométrica con el concepto de triángulo y la fórmula 

para el área de un triángulo 

 

En la aprehensión operativa esta se produce cuando el sujeto lleva a cabo alguna modificación a la 

configuración inicial para resolver un problema geométrico (Figura 3). 
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Figura 3: Figura inicial, configuración agregada y reconfiguración tomada de Nelsen 

(1993). 

En esta investigación se considera el razonamiento como cualquier proceso que permite extraer nueva 

información de informaciones previas, ya sean aportadas por el problema o derivadas. Duval (1998) 

considera que existen tres tipos de procesos de razonamiento estos dependen de dependen de la forma 

en la que la información es presentada y de la forma en la que la información puede ser organizada; 

proceso puramente configural, Descrito anteriormente como aprehensión operativa. Se produce 

cuando el sujeto lleva a cabo alguna modificación a la configuración inicial para resolver un problema 

geométrico; proceso discursivo natural, se realiza en el acto de la comunicación ordinaria a través de 

la descripción, explicación y argumentación; Proceso discursivo teórico, realizado mediante la 

deducción. Utiliza sólo teoremas, axiomas o definiciones para llegar a una conclusión, está 

estructurado deductivamente y ocurre en un registro estrictamente simbólico o en un lenguaje natural. 

 

Metodología 

Esta investigación es una investigación de carácter cualitativo, para el diseño de la metodología, se 

optó por un estudio de casos de tipo instrumental (Stake, 2005) debido a que este estudio nos permite 

examinar y analizar a profundidad un caso, el cual en esta investigación el caso será un Profesor de 

Matemáticas en Servicio (PMS), como la unidad de composición del estudio; el profesor participara 

en un escenario controlado donde tendrá que analizar el razonamiento evidenciado por estudiantes de 

la Licenciatura en matemáticas educativa de la Universidad autónoma de Guerrero (UAGro), al 

resolver problemas de probar en geometría, estos problemas ya resueltos se considera como la Tarea 

Profesional, de lo cual se busca descriptores para la caracterización de la competencia docente mirada 

profesional, al mirar el razonamiento evidenciado por los estudiantes a resolver problemas de probar 

en geometría a través del Modelo de Razonamiento Configural de Torregrosa y Quezada (2007) y la 

conceptualización de “mirar profesionalmente” Jacob et al (2010).  

 

Unidad de estudio de casos  

Se seleccionó un Profesor de Matemáticas en Servicio como unidad del estudio, la unidad de estudio 

es un Profesor de la Licenciatura en Matemáticas de la UAGro. Para la selección de la unidad de 

estudio se consideraron los siguientes aspectos: 

1. Profesor en servicio  

2. Profesor en el área de la geometría 

3. Disposición para trabajar en el estudio 

4. Participar en el análisis de los trabajos  

5. Participación en una entrevista 

Con los aspectos 1. Y 2., se asegura que la unidad del estudio de caso fuera un profesor en servicio y 

que posea conocimiento en geometría. 

 

Diseño de la Tarea Profesional  

El diseño de la Tarea Profesional tomó en cuenta el conjunto de destrezas planteadas por la 

conceptualización de “mirar profesionalmente” de Jacobs, Lamb y Philipp (2010) para observar la 

mirada profesional desde la perspectiva cognitiva del Profesor. Planteando tres preguntas, cada 

pregunta relacionada con alguna destreza de la conceptualización. Cada pregunta proporciona 



 

403 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

información que será utilizada para generar descriptores para caracterizar la competencia docente 

mirada profesional basándose en la observación del razonamiento de problemas de probar de 

geometría por estudiantes. 

1. Identificar los conceptos y elementos matemáticos relevantes usados por los estudiantes al resolver 

problemas de probar en geometría. El PMS debe de identificar que conceptos geométricos son 

utilizados por el estudiante, a través de “mirar” el razonamiento evidenciado.  

2. Interpretar el razonamiento que evidencian los estudiantes a través de su resolución. El FPM valora 

en qué medida los elementos geométricos identificados fueron clave para la resolución del estudiante, 

para ello, utiliza el Modelo del Razonamiento Configural. 

3. Tomar decisiones. El FPM toma decisiones que favorezcan la progresión del aprendizaje del 

estudiante sobre la prueba en geometría en relación con su razonamiento.  

 

 

Método para el análisis de datos  

Para el estudio de la mirada profesional en PMS (Profesor de Matemáticas en Servicio) a partir del 

Modelo del Razonamiento Configural, se consideró que el conocimiento del Modelo del 

Razonamiento Configural se evidenciaría cuando el PMS si bien se utiliza para identificar los 

elementos relevantes de la solución de la prueba en geometría, interpretar el proceso de solución y, 

en base a él, tomar decisiones para mejorar la comprensión de la prueba en geometría. 

 

Centrando la atención en analizar y comprender 

a) Empleo de Mirada Profesional - Modelo del Razonamiento Configural por el PMS:  

- Observar los elementos identificados por PMS que consideran relevantes al resolver  

problemas de probar en geometría. 

- Interpretación del PMS, reconocer la forma utilizada por el Profesor al interpretan  

los elementos relevantes en las resoluciones a problemas de probar en geometría.  

b) Toma de decisiones de PMS sobre la comprensión de estudiantes: 

- Cómo el PMS interpreta y explica el proceso de solución de los estudiantes. 

- Cómo toma decisiones que favorezcan la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes  

en la prueba de geometría. 
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Resumen. 

Se presentan algunos beneficios de una clase grabada por Google Meet para el aprendizaje de 

estudiantes de primer grado de educación secundaria sobre la interpretación del lenguaje cotidiano a 

un lenguaje algebraico durante la pandemia por COVID 19. Se realizaron dos sesiones de clases 

virtuales a través de la plataforma digital Google Meet en las que se presentaron problemas de 

interpretación de lenguaje verbal y algebraico. Las sesiones fueron grabadas con intención de que los 

estudiantes accedieran y analizaran los contenidos aprendidos durante las dos sesiones virtuales. Entre 

los beneficios mencionados por los participantes respecto al acceso a las clases grabadas por Google 

Meet para su aprendizaje sobre la interpretación del lenguaje cotidiano al algebraico están: Revisar 

una y otra vez la clase, estudiar en su tiempo disponible, recordar lo olvidado. La investigación se 

desarrolló bajo el método del estudio de casos, con un enfoque cualitativo, con base al marco local 

del modelo SOLO (Estructura del resultado de aprendizaje observado) centrado en el ciclo de 

aprendizaje UMR (uni-estructural, multi-estructural y relacional) de la interpretación del lenguaje 

algebraico de los estudiantes, en lugar de su nivel de pensamiento o etapa de desarrollo cognitivo. 

Palabras Clave: Interpretación, lenguaje algebraico, lenguaje cotidiano, modelo SOLO. 

Introducción 

La introducción al álgebra tiene lugar en el primer ciclo de educación secundaria (12-14 años)  

(Secretaría de Educación Pública [SEP], 2017) y es aquí donde ocurre un cambio conceptual sobre 

los procesos de resolución de problemas matemáticos, que usualmente generan dificultades en los 

estudiantes (Khng y Lee, 2009), y algunas de éstas radican en el paso que existe de la aritmética al 

álgebra, como el hecho de empezar a trabajar con letras en lugar de números (Martínez y Romero, 

2019), ocasionando un conflicto entre los conocimientos aritméticos con el aprendizaje del álgebra 

en la mayoría de estudiantes al iniciar la secundaria (A. R. Pérez y A. D. Pérez, 2012).  

De hecho, “cuando se está en una clase, particularmente de matemáticas, y en el contexto escolar 

(primaria y secundaria), uno de los principales elementos presentes es el lenguaje, tanto ordinario 

como matemático, desempeñando una función de mediador de la comunicación” (Rojas et al., 1999, 

p. 12). Según Gasco-Txabarri (2017), la resolución de problemas matemáticos está asociada y 

condicionada por la comprensión del texto, enunciado o problema verbal.  

Por otro lado, en esta época de pandemia se ha considerado la plataforma Google Meet como una 

herramienta de instrucción tanto sincrónica como asincrónica para el acceso a la educación (Eck et 

al., 2021), aprovechándose para efectos de este estudio su función de grabar reuniones como un apoyo 

auxiliar que permite al estudiante repasar las clases vistas. En esta dirección de los recursos  virtuales 

en la actualidad, Moliner et al. (2021), reportan un estudio de caso con estudiantes de matemáticas de 

secundaria en España respecto al papel del E-Learning durante la pandemia por la COVID-19, en su 

investigación, mencionan que impartieron clases de matemáticas presenciales, en línea y pregrabadas 

a través de YouTube a 68 estudiantes de los grados 9º y 10º, quienes a medida que pasaban las 

semanas prefirieron recibir clases pregrabadas, ya que así podían ver las explicaciones del profesor 
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varias veces para obtener una mayor comprensión de los temas. 

En otro estudio, Thomas et al. (2016) impartieron un curso en dos secciones presenciales, pero 

apoyándose en conferencias grabadas. Publicaron el impacto que tienen las clases grabadas en 49 

estudiantes sobre sus esfuerzos de estudio y desempeño en los exámenes en un artículo titulado 

Student Usage and Perceptions of the Value of Recorded Lectures in a Traditional Face-to-Face 

(F2F) Class. El 86% de los estudiantes indicaron que vieron las conferencias como una revisión 

general del material, mientras que 14% indicaron que vieron partes de las grabaciones para revisar 

temas específicos. La mayoría calificaron las grabaciones como muy buenas, mientras que 11 

estudiantes las calificaron como buenas y 1 estudiante como no muy buenas. 

De acuerdo a Gamboa (2008), el uso de la tecnología ayuda en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la resolución de problemas, ya que las herramientas tecnológicas permiten al estudiante realizar 

observaciones que en otros ambientes como la clase presencial serían más complicadas de concebir 

en una primera instancia. Las plataformas digitales proporcionan condiciones para que los estudiantes 

identifiquen, examinen y comuniquen distintas ideas matemáticas, una de estas condiciones puede 

atribuírsele al acceso a clases grabadas para la revisión de contenidos de aprendizaje.  

Por lo anterior, el objetivo de la investigación es identificar los beneficios considerados por un grupo 

de estudiantes sobre las grabaciones de clases en meet, para el aprendizaje de la traducción de un 

lenguaje cotidiano a un leguaje algebraico en estudiantes de primer grado de secundaria. 

Modelo SOLO 

Según Sriraman y English (2010), este modelo proporciona un marco local que permite una 

interpretación coherente de la estructura y la calidad de las respuestas de un gran número de 

estudiantes en una variedad de entornos de aprendizaje en una serie de materias y áreas temáticas. El 

marco local propuesto por SOLO comprende un ciclo recurrente de tres niveles, el primer nivel del 

ciclo se denomina nivel uniestructural (U) de respuesta y se centra en el problema o dominio, pero 

utiliza sólo una pieza de datos relevantes. El nivel multiestructural (M) de respuesta es el segundo 

nivel y se centra en dos o más piezas de datos donde estos datos se utilizan sin que se perciba ninguna 

relación entre ellos; no hay integración entre las diferentes piezas de información. El tercer nivel, el 

nivel relacional (R) de respuesta, se enfoca en todos los datos disponibles, con cada pieza entretejida 

en un mosaico general de relaciones para darle al conjunto una estructura coherente. 

Estos tres niveles, uni-estructural, multi-estructural y relacional, cuando se toman en conjunto, se 

denominan ciclo de aprendizaje UMR y se diferencian por cómo uno se enfoca en un dato, varios 

datos o las relaciones entre varios datos.  

Metodología 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, desarrollada bajo el método del estudio de casos 

enfocándose en entrevistas a los participantes como producción de datos principal, por medio de los 

cuales se logró identificar los beneficios que ofrece el acceso a las clases grabadas por Google Meet 

cuando se aprende a interpretar el lenguaje cotidiano en un leguaje algébrico, alcanzando el ciclo de 

aprendizaje UMR durante los tiempos de pandemia por la COVID-19.  

Participantes.  

En el estudio participaron tres estudiantes de una Escuela Secundaria Federal de Acapulco en México. 

Quienes fueron seleccionados intencionalmente de acuerdo a su rendimiento académico en el periodo 

escolar actual: bajo (estudiante 1), promedio (estudiante 2) y alto (estudiante 3). 

Análisis de datos. 
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Se realizaron dos sesiones de clases virtuales por Google Meet y se presentaron algunos problemas 

relativos al lenguaje verbal y algebraico con la finalidad de que los estudiantes en un primer 

acercamiento los exploraran sus conocimientos previos. Para efectos de este estudio, se atendió las 

formas en cómo los estudiantes generan conexiones entre el lenguaje verbal y el algebraico, puesto 

que, el aprendizaje guiado por el modelo SOLO requiere de un trabajo áulico constructivista 

(Santillán, 2001, p. 47). 

Se siguieron las tres fases:  

1. Aplicación de una encuesta a través del Formulario Google previa a las dos sesiones mencionas. 

2. Se impartieron dos sesiones de clases grabadas por Google Meet: La sesión 1 en donde se 

aplicaron tres actividades respecto a la interpretación de un lenguaje cotidiano a un leguaje 

algebraico. La sesión 2 que consistió en discutir sobre las interpretaciones realizadas por los 

estudiantes, luego de que ellos accedieron nuevamente a la clase grabada, respecto a las 

actividades asignadas en la sesión 1. Esta sesión permitió comparar los resultados del antes y 

después de revisar la sesión grabada.  

3. Entrevista no estructurada: Esta se realiza tomando como base un guion, pero con preguntas 

abiertas, para constatar la utilidad y los beneficios considerados por los estudiantes respecto al 

acceso a las grabaciones para su aprendizaje de la interpretación del lenguaje cotidiano en un 

lenguaje algebraico. 

4. Análisis e interpretación de los datos: Se realiza el análisis de los datos e información obtenida 

para su respectiva interpretación cualitativa. 

Ejemplo del modelo solo en un problema de interpretación verbal-algebraico: el costo de alquilar una 

camioneta es de $30 por día, más $0.5 por kilómetro recorrido. Si se renta por dos días y se pagan 

$360. ¿Cuántos kilómetros recorrió? Por consiguiente, el estudiante debe interpretar la información 

en un lenguaje algebraico que le permita dar respuesta a la pregunta, obteniendo así la siguiente 

ecuación de primer grado: 30 ⋅ 2 + 0,5𝑘 = 360  

La interpretación del problema dado en un lenguaje cotidiano en un leguaje algebraico puede 

clasificarse en un primer ciclo UMR, que simplemente involucra;  

U1: responder a una sola característica, por ejemplo, ¿la cantidad recorrida tiene que ver algo con 

costo por kilómetro de $0,5? 

M1: responder a más de una función, por ejemplo, existe un costo por día y un costo por kilómetro. 

R1: dar una suposición fundamentada, por ejemplo, se necesita sumar ambos costos. 

De lo anterior, el aprendizaje de la interpretación del lenguaje algebraico es gradual descrito por el 

modelo SOLO en ciclos locales. Los “(...) ciclos locales de crecimiento formulados como 

uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto extendido” (Sriraman y English, 2010, p. 173), 

representan la forma de cómo el pensamiento toma información aislada del fenómeno o situación 

problemática, como un dato de todo el conjunto. Luego avanzan en la comprensión logrando 

identificar dos elementos o datos sin necesidad de establecer conexiones entre ellos. Para alcanzar el 

tercer nivel donde logran identificar todos los datos, elementos o variables y establecer todas las 

posibles conexiones entre éstos. Así el lenguaje algebraico comienza el proceso de su construcción 

en la base cotidiana del lenguaje dominado por el estudiante. 

Resultados 

Las respuestas a las actividades en la sesión 1 dan evidencia de que los estudiantes no tienen claridad 

en cómo interpretar de forma correcta en lenguaje algebraico una situación dada en lenguaje 

cotidiano: La edad de Pedro es tres veces la de su hermano Camilo, si Camilo tiene 14 años ¿Cuántos 
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años tiene Pedro? El estudiante interpretó que “3 veces” es sumar 3 unidades. 

Para la situación 1 de la sesión 1, se dieron las siguientes respuestas: 

• Estudiante 1. La igualdad no es cierta ya que x no es una vocal. 

• Estudiante 2. En ninguna manera eso es verdad porque en el conjunto de la izquierda hay cinco 

elementos y en el de la derecha tiene dos, que son dos equis. 

• Estudiante 3. Es falso porque el conjunto de la izquierda tiene cinco elementos y el de la derecha 

sólo uno, la equis. 

Es claro que, los tres estudiantes aún no logran generalizar en un lenguaje algebraico situaciones 

expresadas con un lenguaje cotidiano. No obstante, para la sesión 2, el estudiante previamente realizó 

varias revisiones de la sesión 1 grabada en Google Meet, demostrando en clase que la utilidad de 

acceso a ésta para comprender y mejorar su interpretación.  

El estudiante 1 fue capaz utilizar una letra distinta a la tradicional, usó A y D en vez de X, es decir, 

comprendió que al existir incógnitas puede apoyarse en cualquier letra y de esta forma generaliza e 

interpreta con un lenguaje algebraico una situación. 

Por lo anterior, la revisión de la sesión grabada por Google Meet indujo al estudiante en un proceso 

gradual para llegar al lenguaje algebraico, considerándose el alcance del “nivel relacional (R) de 

respuesta, el cual, se enfoca en todos los datos disponibles, con cada pieza entretejida en un mosaico 

general de relaciones para darle al conjunto una estructura coherente” (Sriraman y English, 2010, p. 

176).  Además, al percibir las diferentes palabras del lenguaje escrito y representarlas con distintas 

variables, alcanzó un nivel de respuesta multiestructural. 

Por un lado, los estudiantes durante la entrevista resaltaron ciertos beneficios que consideran ofreció 

el acceso a la clase grabada en Google Meet para el aprendizaje de la interpretación del lenguaje 

cotidiano en leguaje algebraico, a saber: Repasar el tema, identificar errores, identificar detalles 

puntuales, revisar una y otra vez, escuchar nuevamente una intervención en específico, estudiar en 

tiempo disponible, recordar lo olvidado, estudiar a un ritmo personal y apoyo de los familiares o 

conocidos. 

Conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos en la sesión 2 en comparación con la sesión 1 y de acuerdo con 

la entrevista, se puede decir que el simple hecho de revisar las grabaciones de clases de Google Meet, 

representa grandes beneficios para la interpretación del lenguaje cotidiano en un lenguaje algebraico 

en estudiantes de primer grado de secundaria en tiempos de la pandemia COVID-19, constituyéndose 

la pandemia en una ventaja para reducir algunas dificultades que se presentan en el aprendizaje del 

algebra, puesto que a raíz de ello se acude a las sesiones de clases virtuales, las cuales pueden ser 

grabadas.  

El acceso y revisión de las clases grabadas se consideran útiles para optimizar el aprendizaje del 

algebra especialmente para aprender a interpretar un lenguaje cotidiano en un lenguaje algebraico, ya 

que se puede estudiar las veces que sea necesario toda una explicación o explicaciones puntuales de 

una sesión, como parte de la retroalimentación guiada por el maestro, bien sea de forma individual o 

con el apoyo de alguien en casa, puesto que las clases vistas están allí para cuando se necesite y en el 

momento que se requiera, así sea mucho tiempo después de vista una determinada sesión. 
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Resumen  

Los palmares del género Brahea son un recurso de gran importancia económica y cultural a nivel 

Nacional, numerosas comunidades indígenas y campesinas se han visto beneficiadas desde épocas 

antiguas con su aprovechamiento. Sin embargo, existen muy pocos estudios al respecto. En este 

protocolo de investigación se pretende realizar un estudio sistémico en el estado de Guerrero el cual 

permita analizar la interacción socionatural de las comunidades indígenas y campesinas para el 

aprovechamiento de la palma soyate. Para ello se recabarán datos sobre el conocimiento 

etnoecológico de la especie, la tenencia de la tierra y normas para el acceso al recurso, la 

comercialización y las tasas de ganancia, así como el papel y relevancia que tienen las actividades 

relacionadas con el aprovechamiento de la palma en la vida de las mujeres de la comunidad. Se 

integrarán los diferentes aspectos en un modelo socioambiental el cual permitirá generar elementos 

de política pública que contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales 

incluidos aquellos relacionados con nuestras identidades culturales, que promuevan el comercio justo 

y nuestro bienestar social. 

 

Palabras clave: Brahea dulcis, etnoecología, territorio, bienes comunes, economía social, 

equidad de género. 

 

Introducción 

En las regiones Centro y Montaña del Estado de Guerrero estudios ecológicos y etnobotánicos han 

documentado el uso de la palma soyate (Brahea dulcis) en pueblos de cultura náhuatl, tlapaneca y 

mixteca (Casas et al., 1994, IIlsley et al., 2001; Blancas, 2001). El uso de especies de palma en estos 

sitios es muy antiguo y hasta el día de hoy se siguen aprovechando, dándole un uso medicinal, 

ornamental y ceremonial. Se aprovecha desde las semillas y frutos como alimento o para la industria 

de grasas y jabones, los troncos para las construcciones de inmuebles y las hojas para techado de 

habitaciones, objetos artesanales, tejido de sombreros y petates (Casas et al., 2008; Rangel et al., 

2014). 

Estos palmares representan una superficie total menor al 1% del área total del país, su distribución y 

presencia están determinadas por las características de suelo, incendios u otro disturbio ligado a las 

actividades humanas (Rzedowski, 1978; Illsley et al., 1997). Forman parte de los productos forestales 

no maderables (López-Toledo et al., 2015) con mayor uso y comercialización en el mundo; la mayoría 

de las especies son silvestres y son sobreexplotadas (Pavón et al., 2006). Son de gran importancia 

ecológica que radica en la interacción con diversas especies (Cázares-Camero, 2019). 

Los palmares soyate históricamente han jugado un papel fundamental en la cultura, la subsistencia, 
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la economía y la ritualidad de las comunidades rurales de la región Centro y Montaña. Los principales 

tejedores en las comunidades rurales son las mujeres, niños y adultos mayores siendo esta su actividad 

principal, ya que la venta genera un ingreso rápido para solventar las necesidades básicas del hogar 

(Marshall et al., 2006; Rojas et al., 2010). Sin embargo, los acaparadores e industriales son los que 

obtienen la mayor ganancia, mientras que los artesanos, que más trabajo invierten en el cuidado, 

extracción y tejido de la palma reciben un pago bajo e injusto. Es preciso buscar alternativas de 

comercio justo para promover que una mayor proporción de los recursos se queden para los 

productores. 

No obstante, es un recurso que ha recibido poca atención en los estudios académicos, por lo que en 

este protocolo de investigación se pretende realizar un estudio sistémico sobre la interacción 

socionatural que establecen comunidades para el aprovechamiento de la palma soyate 

 

Actualmente se desconocen aspectos centrales sobre el manejo campesino, el conocimiento 

tradicional que se ha generado sobre la especie, tampoco existen análisis sobre la importancia 

económica del recurso y menos sobre el papel crucial que juegan las mujeres dentro de este sistema 

productivo tan importante para la economía familiar, comunitaria y regional. Siendo el tejido de la 

cinta de palma y la elaboración de artesanías, actividades realizadas principalmente por ellas, es 

preciso analizar la cadena productiva con una perspectiva de género; ya que tradicionalmente la 

mayoría de las tareas asignadas a las mujeres, como son el cuidado familiar y del hogar no tienen 

remuneración alguna. El trabajo con la palma, si bien representa una carga laboral adicional, también 

suele representar el aporte femenino al ingreso familiar, en un contexto comunitario en el que existen 

muy pocas opciones de trabajo remunerado. Por ello, resulta necesario analizarlo desde la perspectiva 

de las propias mujeres y lo que para ellas representa en diferentes aspectos. 

Por lo que analizar el aprovechamiento, manejo, transformación y comercialización de este recurso 

natural, desde un enfoque integrador de sistemas acoplados sociedad -naturaleza, pretende generar 

propuestas para el manejo sustentable, que promueva el comercio justo y la equidad. Este estudio 

también aportará información sobre el papel de la propiedad social de la tierra en la conservación de 

los bienes comunes y los servicios ecosistémicos. En escenarios de degradación ambiental y cambio 

climático, analizar las perspectivas futuras y generar propuestas reviste gran importancia para las 

familias que subsisten en gran medida gracias al aprovechamiento de esta palma. Adicionalmente, el 

desarrollar propuestas de manejo forestal sustentable puede contribuir al mantenimiento de la 

biodiversidad y los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas, incluidos aquellos 

relacionados con nuestras identidades culturales y nuestro bienestar social. 

 

Metodología 

Se elegirán tres sitios (Quechultenango, Ahuacuotzingo y Eduardo Neri) donde las poblaciones de 

palmares soyate sean dominantes, en donde en cada sitio las condiciones de manejo de la palma sean 

diferentes, procurando que sean sitios asentados en condiciones ambientales contrastantes y 

diferentes tipos de tenencia de la tierra. 

 

Para la descripción del uso y manejo actual de la palma se realizarán entrevistas a informantes clave 

(distintos actores de la cadena productiva) e instituciones relacionadas con el aprovechamiento de la 

palma soyate para estimar la cantidad de productores y artesanos. Así como para conocer las normas 

de acceso comunitario; el perfil socioeconómico, la importancia cultural, el conocimiento ecológico 

tradicional, la percepción del riesgo y respuestas de manejo, estimar tasas de extracción e importancia 

del aprovechamiento, procesamiento y comercialización. 

 

Se realizará observación participante en eventos de corte de hojas para documentar las técnicas de 

extracción e identificar los sitios de colecta. En dichos recorridos se elaborará cartografía participativa 
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relativa a la distribución de los palmares, sus condiciones ambientales, así como el conocimiento y el 

manejo campesino del territorio. 

 

Pediré permiso para acompañar a las mujeres en diferentes espacios de la comunidad en los que me 

permitan acceder, para realizar observación participante encaminada a documentar el trabajo que 

realizan a lo largo del día con la preparación de la fibra, el tejido de la cinta y la elaboración de sus 

productos, así como las opiniones y sentimientos que expresan en relación a estas actividades a través 

de relatos de vida (Güreca-Torres, 2011). 

 

Se realizarán talleres de intercambios de experiencias entre manejadores, para fortalecer las relaciones 

y organización de los manejadores de palma y artesanos y además profundizar en aspectos de la 

percepción del riesgo, conservación del recurso, aspectos de acceso al recurso y regulaciones internas 

sobre el aprovechamiento. 

 

Se hará recorridos por el mercado tradicional de los domingos para documentar y analizar diferentes 

aspectos de la comercialización, como el tipo de productos, el tipo de compradores, los precios, los 

volúmenes, etc. 

 

Posteriormente realizará un modelaje socio ecológico que será nutrido con información puntual y 

detallada generada en las etapas previas: condiciones ambientales, tasas de cosecha y de crecimiento 

de hojas por palma, volumen de extracción por hectárea, normatividad comunitaria, mecanismos de 

verificación y sanción comunitaria, costo de producción, precio de venta de la materia prima o 

producto, número de personas que se dedican a la actividad, etc. Este modelaje permitirá obtener una 

representación simplificada de la realidad, este modelaje multi-agentes toma en cuenta los elementos 

del sistema en forma de entidades autónomas que interactúan las unas con las otras y con el medio 

ambiente, permitiendo hacer hipótesis sobre los mecanismos e interacciones que conducen a los 

resultados que se pueden observar al nivel global, mediante una construcción artificial de agentes 

(Rebaudo y Dangles 

2014). 

 

Finalmente, los resultados serán entregados por escrito a las autoridades agrarias y compartidos en 

asambleas comunitarias o de productores, buscando generar reflexiones  

 

tendientes a proponer alternativas organizativas, de comercialización, de equidad de género, de 

manejo, de formación de capacidades y de exploración de nuevos nichos comerciales. Se elaborarán 

materiales educativos y de divulgación de los principales resultados del estudio. 
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Resumen 

En la década de los ochenta se comenzó a utilizar por primera vez el término desarrollo sostenible, 

este concepto propone no solo un cambio importante para preservar los recursos naturales, sino 

también un marco que da énfasis al contexto económico y social. La Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) encauzó 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en la agenda 2030, la cual fue 

firmada en 2015 por los jefes de Estado de los países miembros, con la intención de mitigar los 

impactos devastadores que se han percibido en el planeta. En las últimas décadas el turismo para ser 

parte de los cambios globales y colaborar en la protección de las necesidades futuras, adoptó el 

término turismo sostenible. Acapulco, a pesar de ser un destino turístico maduro, adolece de un 

modelo sustentable. La finalidad es conocer el compromiso del turismo en Acapulco con la agenda 

2030 utilizando una metodología mixta. 

 

Palabras clave: Sostenibilidad, agenda 2030, Turismo sostenible, Acapulco  

Introducción 

El turismo, es una de las actividades más dinámicas a nivel mundial y constantemente tiene una 

renovación en los diferentes segmentos, por lo que se posiciona como una de las actividades 

relevantes a nivel, internacional, nacional y local. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce al turismo como un pilar fundamental en la 

maquinaria social y económica del desarrollo, vía para lograr los objetivos del desarrollo sostenible 

(OMT, 2017). 

Los ODS se adoptaron como el medio más importante de la historia después de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), ya que estos últimos se enfocaron en mitigar la pobreza extrema y el 

hambre, mientras que los ODS presentaron una visión ambiciosa de sostenibilidad ambiental del 

planeta, con un fuerte componente medioambiental (Gómez- Lee, 2019). 

A pesar de esto, los diferentes estudios realizados a los ODM (Trejo Nieto, 2017; Villamil Jiménez 

& Romero Prada; 2011; Alarcón, Zepeda, & Ramírez; 2006), demostraron que estos objetivos no 

alcanzaron el resultado esperado en diferentes espacios territoriales, lo cual nos muestra un panorama 

para los objetivos de la agenda 2030. 

Para lograr los ODS y que la sociedad obtenga resultados favorables es necesario evaluar en donde 

nos encontramos. Una de las máximas problemáticas que se observan en diferentes estudios de las 

metas para la sustentabilidad, es que la planificación no se aplica correctamente en los diferentes 

países que se incursiona, no es lo mismo hacerlo en un país desarrollado que en uno en vías de 

desarrollo (Tosun, 2000). 
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Es importante reconocer que el turismo puede contribuir directa o indirectamente a todos estos 

objetivos, sin embargo, el estudio se enfoca en las metas de los objetivos 8 y 12 que se relacionan 

respectivamente con el desarrollo económico inclusivo sostenible y el consumo y la producción 

sostenible (OMT, 2017). 

Para que exista la sustentabilidad social y los diferentes actores involucrados directa o indirectamente 

obtengan el beneficio de lo antes mencionado es necesario analizar cuáles son los programas o 

indicadores que están regulando el cumplimiento de las metas, así como plantear los escenarios y 

examinar si estos objetivos se cumplirán para el tiempo asignado con la finalidad de aportar el 

conocimiento necesario para retroalimentar tanto a la sociedad, academia y Estados (ICSU, 2015). 

Metodología 

La investigación se lleva a cabo en tres fases, una de gabinete y dos de campo, desde un enfoque 

mixto, esto posibilitará la compatibilidad en los programas de análisis cuantitativo y cualitativo. Por 

lo tanto, se aplicarán técnicas, en lo cuantitativo el análisis estadístico descriptivo y en lo cualitativo 

el método Delphi (Bergman, 2010).  

En la primera fase se realiza el trabajo de revisión de gabinete, donde se obtendrá los diferentes 

programas, indicadores, documentos oficiales que se relacionen con los objetivos donde la actividad 

turística influye directamente. 

La segunda fase estará conformada por el análisis estadístico descriptivo el cual se define como el 

conjunto de técnicas cuya finalidad es presentar y reducir los diferentes datos observados, asimismo 

se implementan técnicas que estudian la dependencia que puede existir entre dos o más características 

observadas en una serie de individuos. Su análisis utiliza programas como Excel que son de utilidad 

para entender los datos procesados. (Fernández, Cordero, & Córdoba, 2002). 

La tercera fase implementará el método Delphi el cual Okoli & Pawlowski (2004) argumentan que 

este método consiste en la prospectiva basado en la consulta a expertos y en la actualidad goza de 

gran aplicación en el área de las ciencias sociales (Campos, Melián, & Sanchis, 2014). 

Avances 

El informe de 2015 demostró que a pesar del impulso para lograr los ODM, estos no alcanzaron los 

resultados deseados en distintas áreas del desarrollo. La importancia de la medición y proyectar 

estrategias es relevante para poder cumplir con las metas requeridas para los objetivos (Díaz, Solano, 

& Speakman, 2017). 

Este estudio evalúa el nivel de compromiso en el que nos encontramos como país para contribuir por 

medio de la actividad turística para lograr las metas de los objetivos de la agenda 2030. 

Acapulco a pesar de ser un destino consolidado y que aporta el 74% del PIB estatal, carece de un 

modelo sostenible. Para que exista la sustentabilidad social y los diferentes actores involucrados 

directa o indirectamente obtengan el beneficio de lo antes mencionado es necesario analizar cuáles 

son los programas o indicadores que están regulando el cumplimiento de las metas, así como plantear 

los escenarios y examinar si estos objetivos se cumplirán para el tiempo asignado con la finalidad de 

aportar el conocimiento necesario para retroalimentar tanto a la sociedad, academia y Estados (ICSU, 

2015). 
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Resumen. 

A 22 meses de que la COVID-19 fuera declarada pandemia por la OMS1 la gran mayoría de 

actividades laborales y escolares siguen desarrollándose en el espacio doméstico de las familias de 

Acapulco. Por lo que los cuidados, que ya representaban desigualdades en la división sexual del 

trabajo, se suman a otras cargas que las madres han asumido simbólicamente. Este trabajo pretende 

identificar situaciones de violencia simbólica de género en el ejercicio de la maternidad y cuidados 

dentro del espacio doméstico durante el confinamiento por COVID-19 como factores de influencia 

en el deterioro de la salud de madres acapulqueñas. 

 

Palabras clave: Maternidad, cuidados, violencia simbólica, Acapulco, confinamiento, covid- 

19.  

 

Introducción 

¿Qué significa ser madre? Hay tantas definiciones como experiencias. No se puede hablar de la 

maternidad en un sentido único. Cada vivencia depende del contexto social y específico de cada 

madre. No es lo mismo la maternidad biológica que la adoptiva, criar en solitario que contar con una 

red de apoyo. Tener uno, dos, tres o más hijos, o regresar al trabajo después de los 40 días del parto, 

cuando finaliza el permiso por maternidad, o simplemente decidir no volver al trabajo para tomarse 

un tiempo con el bebé y vivir la nueva experiencia plenamente. Todo esto influye de una manera u 

otra en cómo vivimos la maternidad. Incluso una misma mujer puede tener experiencias distintas en 

función del momento vital por el que esté pasando. No hay modelos universales. Sin embargo, sí se 

ha generalizado a lo largo de la historia un determinado ideal de buena madre, caracterizado por la 

abnegación y el sacrificio. Al servicio del recién nacido en primer lugar y al de la pareja en segundo 

lugar. A través de esta construcción ideológica, el sistema patriarcal y capitalista nos ha relegado 

como madres a la esfera privada e invisible del hogar, ha infravalorado nuestro trabajo y consolidado 

las desigualdades de género. Por lo tanto, todo lo que rodea la maternidad: embarazo, infertilidad, 

parto, duelo gestacional, puerperio, crianza, carga mental, son temas que muy frecuentemente quedan 

invisibilizados en el ámbito doméstico. 

 

El ideal materno oscila entre la madre que se sacrifica y la super mujer, capaz de compaginar trabajo 

y crianza y de cumplir con todo. Parece incompatible ser madre y feminista a la vez, por las cargas 

de culpa, abnegación y dependencia de la maternidad ante la cual las feministas de los años sesenta y 

setenta se rebelaron. Pero ser madre no debería significar criar en solitario, quedarse encerrada en 

casa o renunciar a otros ámbitos de nuestra vida, y ser feminista no tendría que conllevar un 

menosprecio o indiferencia respecto al hecho de ser madre. De hecho, (Ruddick, 1980) & (Elshtain, 

1993) ven a la maternidad como oportunidad de empoderamiento. 

 

En el transcurso del siglo xx, la incorporación masiva de la mujer al trabajo laboral, con la 

consiguiente autonomía económica, la generalización de un modelo de sociedad urbana con menos 

presión sobre los individuos, y el acceso a métodos anticonceptivos han hecho que tener hijos se haya 
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convertido en una elección. Entonces el ideal de buena madre se hizo más complejo, ahora no solo 

debíamos ser madres devotas, sino mamás máquinas, con una vida laboral pública y activa y con un 

cuerpo perfecto. La maternidad sufre así una “intensificación neoliberal”   (Vivas, 2021) en la que se 

mezclan la cultura consumista e imaginarios de clase media. 

 

Bourdieu (2007) se refirió a la reproducción del dominio masculino sobre la naturalización de las 

diferencias entre los géneros como violencia simbólica, esto es la interiorización de imaginarios que 

naturalizan las relaciones de poder convirtiéndolas en incuestionables. Aquellas relaciones sociales 

en las que la violencia del dominador se ejerce de forma indirecta, de manera que la persona dominada 

no es consciente de dicho dominio, asume sus implícitos y se convierte, de esta manera sutil, en 

cómplice del dominio al que está sometida. Para Bourdieu, el poder es una presencia que aparece 

como relación de fuerzas simbólicas, en un enfrentamiento efectivo. Y la imposición de unos sobre 

otros, genera una arbitrariedad cultural que liga a los individuos y los sujeta irremediablemente a la 

violencia simbólica. Así  

 

pues, la sociedad está constituida por relaciones de fuerza. El poder simbólico es ejercido imponiendo 

un arbitrario cultural, que crea dominantes y dominados. 

 

Los cuidados han formado parte de la agenda feminista desde hace décadas, en la región 

latinoamericana y caribeña proviene sobre todo de los análisis en torno a la división sexual del trabajo, 

el sistema reproductivo y el trabajo doméstico, nociones que tienen sus primeros planteos en el 

feminismo marxista y socialista. Desde la perspectiva anglosajona Fisher y Tronto (1990) definieron 

el cuidado como una actividad de la especie que incluye reparar, mantener, y continuar nuestro mundo 

para que lo podamos habitar de la mejor manera posible. Nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro 

ambiente, todo lo que tratamos de entretejer en una compleja red que sostiene a la vida. 

 

Establecieron 4 fases de los cuidados y posteriormente en 2013 se agregó una quinta, todas ellas 

requieren un conjunto de cualidades morales: 

1.   Cuidado que importa: Reconocer algo que necesita cuidado. Ser atento(a) 

2.   Cuidar a: Que alguien diga que va a llevar a cabo los cuidados necesarios. Pensar bien en 

la naturaleza de la responsabilidad. 

3.   Dar cuidados: El trabajo físico de proveer cuidado. Ser competente al proveer cuidado, 

para no lastimar a la persona cuidada. 

4.   Recibir cuidados: Requiere ver todo lo que ha pasado después de terminar el proceso. Ser 

recíprocos, viendo todos los aspectos del cuidado. 

5.   Cuidar con: Crear las condiciones para anticipar que las necesidades sean atendidas por 

otros en un futuro. Confiar en la persona que provee cuidado y solidaridad con las personas 

con quien formamos relaciones de cuidado. 

Esta definición y todos los elementos que la conforman destacan los cuidados no solo como 

condiciones de dependencia, sino también como condiciones de interdependencia ya que están 

constantemente cambiando, moviendo de una persona a otra y avanzando. Cuestionan las maneras de 

pensar los cuidados: ¿El cuidado es afectuoso o no afectuoso?, ¿El cuidado difiere del servicio?, ¿El 

cuidado es forzado?, ¿Los autocuidados forman parte del cuidado? 

 

Las perspectivas en América Latina sobre los cuidados también han hecho un fuerte hincapié en el 

cuidado como uno de los elementos centrales de una economía alternativa y feminista pero también 

como un componente clave del bienestar social.  Se identifican cuatro miradas analíticas en la región: 

una propia de la economía feminista, centrada en la economía del cuidado, una segunda más ligada a 

la sociología que coloca el debate en el bienestar social y en el cuidado como un componente del 
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mismo. Una tercera mirada que coloca el énfasis en la comprensión del cuidado como derecho y una 

cuarta que lo hace desde la perspectiva de la ética del cuidado que se sitúa más cercana a disciplinas 

como la antropología y la psicología social. Cada mirada da una respuesta diferente a ¿qué son los 

cuidados, qué actividades incluye y cuáles excluye? ¿Qué es lo más importante de entender de los 

cuidados? (Batthyany et al., 2020) define los cuidados como todas esas acciones que hacemos para 

mantener y ayudar a las personas dependientes en el desarrollo de su vida cotidiana. 

 

Por lo tanto, al definir la crisis del cuidado se vincula fundamentalmente con la rigidez de la división 

sexual del trabajo en los hogares, así como con la segmentación del mercado laboral que profundizan 

y reproducen las desigualdades de género (Pacheco & Flores, 2019; Rico Ibáñez, 2011). Se pone foco 

sobre las actividades remuneradas, no remuneradas y el tiempo  

 

que hombres y mujeres dedican a realizarlas, lo cual permite visibilizar las cargas de trabajo totales, 

que generalmente ponen en desventaja a las mujeres. 

 

En el contexto de la pandemia por COVID-19 y el confinamiento en el espacio doméstico, han 

emergido desafíos generados por los contagios de la enfermedad, pero también por lo que representa 

confinarse en casa durante un largo tiempo con todos los miembros de la familia. La carga física y 

mental para las mujeres que han heredado por desiderátum de género los roles de cuidadoras se han 

tornado intensas. Específicamente para las madres; que en algunos casos deben encargarse de llevar 

a cabo otras actividades productivas fuera de casa para proveer lo necesario. 

 

En Acapulco hemos llegado a 22 meses de confinamiento, de escuela en casa, de teletrabajo, de un 

incremento en el tiempo de conectividad, las labores domésticas se han multiplicado y con todo lo 

que ello implica, hay que estar conectadas 24/7 enviando tareas, respondiendo mensajes escolares por 

cada hija e hijo, dedicar tiempo para el teletrabajo remunerado, telestudio, crianza, en algunos casos 

lactancia y/o sobrellevar los malestares de un embarazo. 

 

Las prácticas y las labores que se ejecutan en el espacio privado del hogar demandan energía física, 

disponibilidad permanente, atención constante y una gestión de actividades ininterrumpida, lo que 

supone una fuerte carga mental  para quien las  realiza,  por las implicaciones emocionales que traen 

consigo (LLanes Díaz & Gómez Muñoz Pacheco, 2021) 

 

Metodología 

Conocer el trabajo de cuidado -que ya representaba un nudo crítico en las desigualdades de género-, 

ahora en un contexto de confinamiento por riesgos a la salud física   y como generador de otros 

riesgos, requiere analizar las nuevas dinámicas familiares en el espacio doméstico, la distribución 

temporal de las actividades de cuidado ejercidos por las madres, así como la organización de los 

espacios en los que se desempeñan dichas actividades no remuneradas y que en algunos casos se 

desempeñan en paralelo a actividades mercantiles en donde el trabajo sí es remunerado. El periodo 

establecido abarca todo el confinamiento, pero el análisis se enfocará en momentos claves del 

ejercicio de cuidados y maternidad como lo son el embarazo, el nacimiento de un bebé, postparto, el 

establecimiento de la lactancia, el inicio de clases en línea, trabajo en línea para las madres que 

también teletrabajan y el inicio del periodo de vacunación. Las entrevistas se tornan fundamentales 

ya que rescatan rasgos de la subjetividad que nos brindan las experiencias vividas de las madres 

respecto al tiempo empleado en realizar labores de cuidado, autocuidado y a cómo han percibido a 

escala corporal las exigencias que los órdenes patriarcales les han impuesto simbólicamente y que se 

mantienen en el tiempo, previo y posterior al confinamiento. 
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Escuchar las voces de las proveedoras del cuidado constituye un paso fundamental para conocer su 

realidad concreta, una oportunidad de liberación a partir del reconocimiento de la violencia y la 

consciencia de la situación como punto de partida hacia el cambio, orientado a la generación de una 

política pública del cuidado donde la tarea sea asumida corresponsalmente por diversos actores: 

Estado, familias, comunidad y mercado.  

La siguiente tabla ilustra los mecanismos de trabajo metodológico que se emplearán para desarrollar 

la investigación: 

Objetivos 

específicos 
Descripción Actividad Insumos Fuentes Observables Productos 

Identificar las Se visitará los 

hogares de las 

madres que 

participen en el 

estudio y se 

observarán las 

características 

físicas 
de las viviendas. 

Observación. Guía de 

entrevista. 
Mujeres madres Ubicaci

ón de la 
vivienda
. 
Material 
con el que 
está 
construida 
la vivienda. 
Tamaño. 
Áreas 
verdes 
disponible
s. Número 
y tipo de 
aparatos 
electrónicos 
disponibles. 

Croquis. 

características 
del 

  participantes en 
el 

 

entorno espacial Entrevista. Grabadora. estudio, que den Fotografías 

doméstico que 
limitan 
la convivencia 
familiar y la 
organización de 
cuidados. 

  
Cámara 

fotográfica. 

acceso a las 
viviendas. 

 

Analizar el rol 

de 
Se tomará nota 

sobre 
Entrevista. Guía de 

entrevista. 

Mujeres madres 
que acepten 
participar en el 
estudio. 

Personas 

que se 

encargan 

de los 

cuidados 

hacia los 

hijos. 
Número de 
hijos. 
Actividad 
económica 
de los padres. 
Tiempo que 
destinan 
hombres y 
mujeres a 
labores 
domésticas. 

Grabaciones de 

8 
participación por las actividades 

de 
  entrevistas. 

género en las cuidados en las 
que 

Revisión de 
literatura 

Grabadora.  

actividades de participan 
hombres y 

sobre roles de 
género y 

 8 entrevistas 

cuidados al 
interior del 

mujeres dentro 
del 

cuidados.  transcritas. 

espacio 
doméstico. 

hogar.    

 Se revisarán 

encuestas del 

tiempo libre 

aplicadas en 

diversos países 

como referente 

para establecer 

preguntas. 

   

Contrastar 

efectos de 
Se revisará la 

literatura 

 Testimonio
s de las 
usuarias. 

Madres 

entrevistadas. 
Identificar en 

qué puntos 

del cuerpo las 

madres 

Cartografía 

corporal. 
violencia 
simbólica 

referente a la 
violencia 

Revisión de 
literatura. 

percibidos como simbólica de 
género, la 
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factores que 
repercuten 

salud y el 
cuerpo. 

Entrevista. somatizan la 

violencia 

simbólica. 
en la salud de las   
madres 
acapulqueñas. 

Se entrevistará a 
las 
madres para 
conocer los 
efectos 
percibidos 
y no percibidos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

UNIDAD DE ESTUDIO 

Son aquellos hogares del puerto de Acapulco, Guerrero en donde radican las madres que se van a 

entrevistar en el periodo de Marzo a Agosto de 2022. Las características de cada hogar aún no se 

pueden describir puesto que esa será una de las actividades por definir durante el trabajo en campo y 

está sujeto a la aprobación mediante el aviso de privacidad que se les hará llegar a las sujetas de 

estudio previo al inicio de la entrevista. 

 

Criterios de selección 

1.         Hogares ubicados en el puerto de Acapulco. 

2.         Hogares en los que habiten mujeres madres, en etapa de gestación y/o con hijas/os en edades 

de 0 a 15 años. 

3.         Hogares en los que sea permitido realizar la investigación. 

4.       Hogares en los que las madres convivan con al menos una persona del sexo masculino. 

 

Unidad de análisis 

●         Mujeres madres acapulqueñas. 

El conjunto de madres tendrá como característica una o más de las siguientes: 

○         Soltera. 

○         En etapa de gestación. 

○         Con hijos en edades de 0 a 15 años. 

○         Con jefatura de familia. 

○         Con alguna red de apoyo. 

○         Viudas. 

○         Divorciadas o en proceso de divorcio. 

○         Con trabajo remunerado 

○         Sin trabajo remunerado. 

○        En convivencia con pareja del sexo masculino. 

 

Criterios de selección 

Es necesario incluir a madres que estén dispuestas y puedan expresar sus experiencias a través de una 

entrevista, en la que se preguntarán temáticas referentes a las tres dimensiones de los cuidados 

(material, económica y psicológica) durante el confinamiento por COVID- 

19.  

 

Se plantean las siguientes preguntas como parte de la guía de entrevista que se realizará a las madres 

que decidan participar en la investigación. La selección se llevará a cabo de la estrategia de bola de 

nieve. 

 

1.   ¿Qué edad tiene (n) el/la/lo (s)hija/o (s)? 
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2.   ¿Cuántas personas viven en casa? 

3.   ¿Cómo organiza(n) el tiempo de cuidados en casa? 

4.   ¿Cómo organiza (n) el tiempo de labores domésticas? 

5.   ¿En qué espacio de la casa realiza estas actividades? 

6.   ¿Qué actividades se realizan para obtener el dinero con el que se adquieren  bienes y servicios? 

7.   ¿Cuántas personas en casa se han enfermado de COVID-19? y ¿Quiénes han cuidado de las 

personas enfermas? 

8.   ¿Se han contratado servicios de cuidados especiales para las/los hijas/os o algún 

familiar dependiente? 

9.   ¿Cuenta con alguna red de apoyo a las actividades que realiza? 

10. ¿Ha notado cambios en la división de actividades domésticas y de cuidados antes y después de la 

pandemia? 

11. ¿Cómo  describiría  las experiencias de cuidados a partir del confinamiento por 

COVID-19? 

12. Además de los cuidados y labores domésticas, ¿podría indicar qué actividades realiza y cuánto 

tiempo les dedica? 

13. ¿Cuál es su hora/momento favorito del día? ¿Podría describirlo? 

14. ¿Podría describir las sensaciones que tiene en el cuerpo al finalizar su día? 

15. ¿Podría indicar si presenta dolor en alguna parte de su cuerpo? 

 

Avances 

Actualmente el proyecto está en proceso de revisión y será sometido a evaluación en el 

Segundo Coloquio de Doctorantes del CIPES Chilpancingo. 

 

No obstante cabe mencionar que durante este semestre el proyecto se ha nutrido de literatura sobre 

cuidados desde la perspectiva de género, a través del Curso Internacional en Políticas del Cuidado 

con Perspectiva de Género y el Seminario Internacional en Debates Conceptuales y Metodológicos 

sobre el Cuidado que conforman parte de la Especialidad en Políticas del Cuidado con Perspectiva de 

Género de la Red de Posgrados en   CLACSO Virtual en su Tercer Cohorte correspondiente al ciclo 

Septiembre 2021-Agosto 2022. 

 

Así mismo, se ha establecido el primer contacto con las 8 participantes en el estudio, cuyos perfiles 

corresponden a los indicados en la metodología. 
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Resumen 

Esta investigación pretende realizar un análisis territorial de la sustentabilidad social del turismo de 

Taxco de Alarcón Guerrero a través de una propuesta metodológica que se adapte a las necesidades, 

características y problemas de la ciudad. Por ello, se hace un análisis del concepto sustentabilidad 

social para entender los antecedentes del tema y establecer una base de partida con el propósito de 

plantear y evaluar adecuadamente las condiciones de la sustentabilidad social. El trabajo supone que 

las ciudades turísticas generan transformaciones espaciales que crean impactos en la sustentabilidad 

social y es nuestro compromiso conocer el tipo de impactos (positivos o negativos) para valorar los 

procesos y transformaciones que promueven las ciudades turísticas y así establecer indicadores que 

permitan medir el nivel de sostenibilidad del centro histórico de Taxco de Alarcón. Por lo tanto, la 

metodología se establecerá a través de indicadores complejos que permitan evaluar las intervenciones 

en el territorio para poder crear una orientación sustentable (Ávila, y otros, 2020).  

El objetivo principal de la investigación pretende realizar un análisis de las dinámicas y sus efectos 

socioterritoriales a través de la representación cartográfica de los de indicadores de sustentabilidad 

social del turismo en la Zona de Monumentos Históricos de Taxco de Alarcón. Los objetivos 

específicos plantean: a) Definir indicadores objetivos con el propósito de constituir una herramienta 

fundamental., b) Evaluar la sustentabilidad social del turismo a través de indicadores que permitan 

hacer una valoración territorial de la Zona de Monumentos Históricos de Taxco de Alarcón. C) 

Comparar e identificar los niveles de sustentabilidad social del turismo en la Zona de Monumentos 

Históricos de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 

Palabras clave: Territorio, Sustentabilidad social, Turismo, Indicadores. 

 

Abstract:  

This research intends to carry out a territorial analysis of the social sustainability of tourism in Taxco 

de Alarcón Guerrero through a methodological proposal that adapts to the needs, characteristics and 

problems of the city. Therefore, an analysis of the concept of social sustainability is made to 

understand the background of the subject and to establish a starting point with the purpose of 

adequately proposing and evaluating the conditions of social sustainability. The work assumes that 

tourist cities generate spatial transformations that create impacts on social sustainability and it is our 

commitment to know the type of impacts (positive or negative) to value the processes and 

transformations that promote tourist cities and thus establish indicators that allow us to measure the 

level of sustainability of the historic center of Taxco de Alarcón. Therefore, the methodology will be 

established through complex indicators that allow evaluating the interventions in the territory to be 

able to create a sustainable orientation (Avila, et al., 2020).  

The main objective of the research is to carry out an analysis of the dynamics and its socio-territorial 

effects through the cartographic representation of the indicators of social sustainability of tourism in 

the Historic Monument Zone of Taxco de Alarcón. The specific objectives are: a) To define objective 

indicators with the purpose of constituting a fundamental tool, b) To evaluate the social sustainability 

of tourism through indicators that allow a territorial valuation of the Historical Monuments Zone of 

Taxco de Alarcón. C) To compare and identify the levels of social sustainability of tourism in the 
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Historic Monuments Zone of Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 

Key words: Territory, Social sustainability, Tourism, indicators. 

 

Introducción:  

El mayor interés de esta investigación es el análisis de la sustentabilidad social con el propósito de 

realizar un estudio territorial en el discurso de las actividades turísticas; ya que el turismo es la 

actividad principal de Taxco de Alarcón, es así, como edificaciones históricas consideradas 

patrimonio arquitectónico se han transformado y espacios antes vacíos ahora son territorios 

organizados socialmente por actividades turísticas y comerciales que han cambiado las dinámicas 

socioterritoriales de la Zona de Monumentos Históricos de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

El crecimiento y desarrollo acelerado ha consolidado una ciudad que manifiesta problemas que 

muestran lejanamente un desarrollo turístico sustentable ante la demanda y explotación de recursos 

culturales y naturales que afrontan problemas cada vez más complejos, donde poco se toma en cuenta 

la participación ciudadana que tiene un roll importante tanto en las responsabilidades como en las 

decisiones que corresponden al entorno de la ciudad. Este escaso nivel de participación ciudadana se 

distingue en los espacios vulnerables que presentan problemas de deterioro en el entorno urbano y de 

los bienes de copropiedad; además de los problemas de segregación y vulnerabilidad social, que 

demuestra que la regeneración y desarrollo urbano no es afectivo ni sustentable debido a la falta de 

procesos de gestión que involucran una sociedad que debería estar involucrada activamente para 

lograr una análisis territorial de la sustentabilidad social del turismo. 

Por ello, es indispensable entender las áreas críticas y favorables del turismo a través de un análisis 

metodológico de indicadores cuantificables propuestos por Pareto, Torres-Delgado, Cerdán y 

Elorrieta (2020) que permitan predecir el comportamiento socioterritorial a través de la medición de 

la sustentabilidad social del turismo con el propósito de establecer una visión profunda y analítica 

sobre la Zona de Monumentos Históricos de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

Finalmente, el turismo se considera herramienta primordial para alcanzar el desarrollo territorial 

sustentable de una ciudad histórica por lo que el objetivo principal de esta investigación es reflexionar 

sobre la participación social y su influencia territorial que puede cambiar el entorno a través de las 

actividades realizadas por la sociedad, en el que se muestra mayor participación social en los barrios 

tradicionales y el centro histórico de la ciudad que comprenden la Zona de Monumentos Históricos 

de Taxco de Alarcón.  

 

 

Materiales y métodos:  

La metodología que se va a desarrollar en esta investigación será una combinación de técnicas 

cuantitativas y técnicas cualitativas con el propósito de obtener una doble aproximación 

metodológica. Esta se fijará de acuerdo a los límites de la Zona de Monumentos Históricos que 

comprende el centro histórico y los barrios tradicionales de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

Metodológicamente se toma en cuenta el trabajo de Jorge Cervantes Borja y Rosalía Gómez Uzueta   

(2007) que propone considerar necesariamente el análisis territorial bajo una visión sistémica, 

implicando la representación del conjunto de elementos, interacciones y procesos en el desarrollo de 

6 fases de trabajo, así como promover la creación de indicadores que son: 

1. Desarrollo de un marco conceptual, que permita una aproximación para el análisis del proceso 

de desarrollo: Por componente del desarrollo (social, económico y ambiental), por temas de 

sustentabilidad o por categorías de indicadores (presión, estado, impacto y respuesta)  

2. Selección de indicadores y exploración de distintas formas de análisis.  

3. Establecimiento de una red de consulta conformada por instituciones y expertos interesados.  

4. Desarrollo de bases de datos: determinación de datos primarios, análisis de los datos, 
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desarrollo de índices e indicadores. 

5. Desarrollo de herramientas visuales que permitan el análisis de la información disponible, a 

través de: modelos y de un sistema de información geográfica. 

6. Desarrollo de instrumentos de difusión de información: página de internet, discos compactos 

o interfaces compatibles 

Estos procesos de trabajo dependerán del espacio geográfico como análisis de planeación turística, 

que permita evaluar la problemática existente. (Borja & Uzueta, 2007); además, las propuestas de 

indicadores sobre sustentabilidad son numerosas y corresponden a diferentes puntos de vista sobre el 

desarrollo sustentable (Foladori, 1999); por ello, el reto es generar una evaluación adecuada y óptima 

para el caso de estudio determinado.  

Para medir la sustentabilidad social se aplicará una metodología de variables e indicadores tomando 

en cuenta los propuestos por Pareto Boada, P., Torres-Delgado, A., Cerdan Schwitzguébel, A. y 

Elorrieta Sanz, B. (2020) con el propósito de hacer un ajuste propio en la selección de indicadores y 

criterios de valoración que permitan ser aplicados al caso de estudio planteado, ya que la selección 

de indicadores objetivos y medibles no constituye una tarea sencilla dado que el proceso requiere 

compatibilizar fuentes de información y abarcar la mayor parte de los aspectos que se pretenden 

evaluar con el Índice. (Zulaica, 2013). Estos indicadores se construyen a través de aspectos relevantes 

que pueden ser medibles y se integran de 10 criterios importantes. 

Planteamiento del problema: 

El mayor problema de desarrollo de las ciudades históricas y turísticas es la conservación territorial 

del entorno debido a que, por mucho tiempo, el turismo se ha potencializado a gran escala generando 

flujos masivos de visitantes, convirtiéndose en actividad importante fundamentada en el uso de los 

recursos naturales y culturales a través de la participación social; sin embargo, de acuerdo a Foladori 

(2006) en el lenguaje del desarrollo sostenible, se viven avances de sostenibilidad limitada a mejoras 

técnicas que, automáticamente, olvida las mejoras sociales. 

A partir de este planteamiento se toma como consideración importante la participación ciudadana 

Objetivo principal 

Realizar un análisis de las dinámicas y sus efectos socioterritoriales a través de la representación 

cartográfica de los de indicadores de sustentabilidad social del turismo en la Zona de Monumentos 

Históricos de Taxco de Alarcón.  

Objetivos específicos 

• Analizar teorías y enfoques para realizar el marco referencial de la investigación. 

• Definir indicadores objetivos con el propósito de constituir una herramienta fundamental para 

la valoración territorial de la zona de estudio. 

• Evaluar la sustentabilidad social del turismo a través de indicadores que permitan hacer una 

valoración territorial de la Zona de Monumentos Históricos de Taxco de Alarcón.  

• Elaborar mapas temáticos de la sustentabilidad social del turismo de la Zona de Monumentos 

Históricos de Taxco de Alarcón.  

• Comparar e identificar los niveles de sustentabilidad social del turismo en la Zona de 

Monumentos Históricos de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 

Perspectiva teórica: 

En el planteamiento de la investigación denominado “Análisis territorial de la sustentabilidad social 

del turismo en Taxco de Alarcón, Guerrero” se hace una revisión literaria con el propósito de crear 

un marco teórico que permita entender las teorías que han surgido y que significado le han dado a los 

conceptos de desarrollo sostenible y la sustentabilidad social del turismo con el propósito de conocer 

los autores, obras y planteamientos de cada uno y tener un punto de partida que permita resolver la 

investigación. Por ello, se parte de la teoría general del desarrollo sostenible que surge en 1987-1988 
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a través del informe sobre Nuestro Fututo Común mejor conocido como el Informe Brundtland 

coordinado por Gro Harlem Brundtland (1988) en el marco de las Naciones Unidas, donde nació por 

primera vez el concepto de “desarrollo sostenible” y hasta la fecha se toma en cuenta su acepción “El 

desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”; sin embargo, esta definición 

presupone la necesidad de desarrollo sin tomar en cuenta las estrategias para el mantenimiento de las 

condiciones actuales (Mckenzie , 2004). Como bien sabemos, el desarrollo sostenible depende 

aspectos económico, social y ambiental, individuales pero al mismo tiempo interconectados lo que 

significa que estos tres pilares (Imagen 1) son de gran importancia en una misma medida como lo 

menciona Stephen McKenzie (2004) cualquier comunidad u organización debería tomar la 

sostenibilidad social como una preocupación igual a la sostenibilidad medioambiental o económica, 

y lo reafirma Beate Littig y Erich Grießler:    

En el ámbito internacional, el discurso de la sostenibilidad da claramente carta de naturaleza al 

llamado "modelo de los tres pilares", según el cual el desarrollo social sostenible debe tratar de 

alcanzar por igual los objetivos ecológicos, económicos y sociales. (Littig & Grießler, 2005) 

Sin embargo, al hablar de desarrollo sustentable poco se toma en cuenta el aspecto social; Nicola 

Dempsey, et al. (2011) menciona que el debate teórico sobre la definición de la sostenibilidad social 

ha sido escaso, a pesar de  las políticas existentes que se centran en las ciudades sostenibles y de los 

objetivos planteados en el concepto de desarrollo sostenible, por ello, para que una sociedad sea 

completamente sostenible es importante entender no solo la economía o la ecología, si no también 

atender las necesidades sociales, siendo la sociedad un actor importante en el desarrollo sustentable  

debido a que durante los últimos años la población urbana ha aumentado , y se prevé que esta cifra 

aumente en un 72% entre 2000 y 2030 (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2007), a su vez 

la desigualdad social se ha acentuado desde finales de la década de 1970 (Colomb, 2007). 

Fue Krippendorf (1982) quien planteo que, ya no sólo para los países en desarrollo, sino para 

cualquier territorio, el crecimiento del turismo requiere de la participación de la comunidad local. 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que un destino turístico debe tener la capacidad de 

mantener un desarrollo socioeconómico apto a las necesidades y características propias del lugar, 

pues son las actividades, que el mismo turismo genera, la clave para desarrollar la economía y el 

bienestar social en dónde se tome en cuenta la participación de los actores involucrados de manera 

consiente y comprometida con el propósito de crear mejores oportunidades para todos sin afectar los 

pilares del desarrollo sostenible. 

Tablas y figuras:  
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Imagen 1. Los tres pilares de la sustentabilidad. (Mckenzie , 2004) 

 

 

 

 

 

Criterios Indicadores 

1. Respetar la 

autenticidad sociocultural 

de las comunidades 

anfitrionas 

1.1. % de eventos celebrados en el destino centrados en la 

cultura y/o patrimonio tradicional y local 

1.2. Nº de categorías de recursos turísticos (Inventario de los 

recursos turísticos que aparecen en los materiales 

promocionales) 

1.3. % de entidades asociativas involucradas en turismo por 

distrito sobre el total de asociaciones turísticas de la ciudad 

1.4. % de residentes satisfechos con la repercusión del turismo 

en la identidad del destino 

2. Preservar la capacidad 

de carga social del 

territorio 

2.1. Nª de plazas de alojamiento turístico por cada 100 

habitantes 

2.2. Nº de turistas por kilómetro cuadrado 

2.3. Proporción entre población turística y residente (nº turistas/ 

100 habitantes ) 

3. Garantizar la 

diversidad funcional de la 

ciudad 

3.1. % de locales de suvenires sobre el total de la ciudad 

3.2. % de comercios turísticos en relación al total de comercios 

4. Involucrar a la 

ciudadanía en el proceso 

4.1. % de asociaciones ciudadanas participativas en la 

definición de estrategias turísticas sobre el total de las 

Sociedad

Medio 
ambiente

Economia
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de planificación del 

turismo 

candidaturas presentadas 

5. Garantizar el acceso a 

la vivienda 

5.1. Precio medio de la vivienda de compra (euros por m2) en 

relación a la renta media 

5.2. Precio medio de la vivienda de alquiler (euros por m2) en 

relación a la renta media 

5.3. % de variación del precio de la vivienda de compra (euros 

por m2) 

5.4.% de variación del precio de la vivienda de alquiler (euros 

m2 al mes) 

5.5. % de viviendas de protección oficial sobre el total de 

domicilios 

5.6. Nº de órdenes de desahucio 

6. Garantizar la 

accesibilidad 

6.1. % de hoteles con habitaciones adaptadas para personas con 

movilidad reducida 

6.2. % de hoteles con habitaciones adaptadas para personas con 

discapacidad visual 

6.3. % de hoteles con habitaciones adaptadas para personas con 

discapacidad auditiva 

6.4. % de productos y atractivos turísticos accesibles a personas 

con algún tipo de discapacidad (motriz, visual, auditiva y 

cognitiva) 

6.5. % de transporte público accesible 

7. Garantizar una 

convivencia de calidad 

entre los residentes y 

visitantes 

7.1. % de la población residente que considera el turismo 

importante o beneficioso para la ciudad 

7.2. % de residentes que considera que hay demasiados turistas 

en la ciudad 

7.3. % de residentes que creen que la presencia de turistas en la 

ciudad hace que los precios en su barrio suban 

7.4. % de variación de la población empadronada 

7.5. % de residentes molestos con las viviendas de uso turístico 

8. Garantizar el acceso a 

un trabajo digno 

8.1. Salario medio anual de los residentes ocupados en turismo 

(€/año) 

8.2. Ratio entre salario medio de residentes ocupados en 

turismo respecto el de residentes ocupados en todos los sectores 

8.3. Ratio entre número de contratos temporales e indefinidos 

9. Garantizar la seguridad 

9.1. % de victimización sobre el total de la ciudad 

9.2. Nº de hurtos registrados por distrito 

9.3. % de población que cree que el motivo por el cual ha 

empeorado la seguridad de su barrio es por el aumento de 

turismo 

9.4. Valoración de la seguridad en el destino (del 0 al 10) 

10. Garantizar la igualdad 10.1. % de mujeres y hombres empleados en el sector turístico 
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de género 10.2. % de empresas turísticas con cargos de mando ocupados 

por mujeres 

10.3. Diferencia de tramos salariales por género 

Tabla 1. Indicadores para el cálculo de la sostenibilidad social del turismo en un contexto urbano 

por Pareto Boada, P., Torres-Delgado, A., Cerdan Schwitzguébel, A. y Elorrieta Sanz, B. (2020) 

 

Discusión: 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que el desarrollo sustentable lejos de generar beneficios 

socioterritoriales en los lugares turísticos han producido una serie de impactos que no han sido 

contemplados ni evaluados adecuadamente para poder crear estrategias optimas que permitan mejoras 

para la sociedad, la economía y el medio ambiente; por ello, existe una escasa participación ciudadana 

y los problemas territoriales se aseveran cada vez más, de manera tal que la problemática social es 

una constante latente en las ciudades turísticas. 
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Resumen.  

Los centros históricos en América Latina se han convertido en objeto de deseo por parte de diferentes 

actores en busca de beneficios económicos. Esto ha provocado que el territorio al que están inscritos 

estos centros históricos, se haya tenido que adecuar para ingresar a nuevas dinámicas de construcción 

social. El trabajo tiene como objetivo principal dilucidar las dinámicas que han generado el actual 

territorio de Taxco, a partir de las relaciones entre los actores locales, la historia y su producción 

espacial, haciendo énfasis en la conceptualización del patrimonio cultural y la relación intrínseca con 

la apropiación del territorio como generador de identidad. Se plante hacer una investigación de corte 

cualitativo, con un enfoque interpretativo. El trabajo expone mediciones generadas mediante 

instrumentos de recolección de información, tales como recorrido de campo, notas descriptiva y 

entrevistas, así como cuestionarios aplicados en líneas y de forma personal a unidades de estudio 

específicas, y revisión de fuentes bibliográficas. 

 

Palabras clave: Territorio, Patrimonio Cultural, Construcción Social, Dinámicas Sociales. 

 

Abstract. Historical centers in Latin America have become the object of desire of different actors in 

search of economic benefits. This has caused that the territory in which these historical centers are 

inscribed, has had to be adapted to enter new dynamics of social construction. The main objective of 

this work is to elucidate the dynamics that have generated the current territory of Taxco, based on the 

relationships between local actors, history and its spatial production, emphasizing the 

conceptualization of cultural heritage and the intrinsic relationship with the appropriation of the 

territory as a generator of identity. A qualitative research, with an interpretative approach, was 

proposed. The work present measurements generated by means of information gathering instruments, 

such as field trips, descriptive notes and interviews, as well as questionnaires applied online and 

personally to specific study units, and review of bibliographic sources. 

 

Keywords: Territory, Cultural Heritage, Social Construction, Social Dynamics. 

 

Introducción 

El estudio del territorio desde las ciencias sociales ha propuesto aproximaciones teóricas enfocadas 

cada vez más a perspectivas multi, inter y transdisciplinares. En el presente estudio, se analiza la 

construcción conceptual del territorio a partir de la naturaleza del espacio en sus diferentes escalas, 

en donde el espacio está conformado por diversos factores que engloban no solo al espacio natural y 

físico, sino también, a los actores sociales vinculados en la construcción social del proceso de 

territorialización a partir de la acción humana.  

La construcción social del territorio (Lefebvre, 1974) es el resultado de un conjunto de relaciones y 

acciones sociales, que reproducen y expresan asimetrías entre los diversos actores sociales, con una 

pluralidad de índole socioeconómica, política y cultural, lo cual genera un territorio diferenciado y 

limitado, que concibe una producción y reproducción social. El estudio presenta como principal 

atributo al patrimonio cultural como sitio histórico, el cual representa una oportunidad en el desarrollo 
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socioeconómico y el posicionamiento de la identidad de un pueblo, el conocimiento y socialización 

de dicho patrimonio permite distinguir las distintas expresiones de la humanidad. 

En este trabajo de investigación se realiza un análisis del tejido social inserto en el contexto urbano y 

territorial de la Ciudad de Taxco, en el cual se observa que la centralización de las actividades 

económicas ha provocado la dispersión de los espacios urbanos, incrementando la movilidad espacial 

de la población con una distribución desigual, modificando sustantivamente las actividades y roles 

en los sectores económicos. Por lo tanto, la investigación analiza al del centro histórico de la ciudad 

como núcleo de las actividades sociales y económicas; además, las condiciones que han provocado 

el crecimiento de las zonas periurbanas y comunidades aledañas. Se realizarán actividades que ayuden 

a estudiar el origen y naturaleza de la problemática que aqueja al sitio, como: analizar las políticas 

implementadas para la protección del patrimonio; clasificar los roles y actividades productivas que 

sostienen la economía local; y vincular las dinámicas sociales presentes en los habitantes oriundos en 

función al sitio y su carácter turístico. Con esto se aplicará la instrumentación que permita mostrar el 

grado de afectación al territorio, además de las repercusiones que impactan a la población; también, 

se busca formular una metodología a partir de la integración y participación de los actores vinculados 

al sitio, que ayude a impulsar el desarrollo socioterritorial y la protección del patrimonio cultural. 

Esta investigación aporta elementos para identificar los procesos territoriales y las dinámicas de 

construcción social, teniendo en cuenta el objeto de estudio que es el centro histórico, constituido por 

las edificaciones propias del sitio, las actividades vinculadas a este y el proceso de desarrollo urbano 

histórico, sin dejar a un lado el patrimonio intangible como los son los valores, costumbres y creencias 

de la zona. Por lo tanto, Las fuentes de consulta serán: revistas especializadas, libros, tesis, entrevistas, 

material del Archivo General de la Nación e internet, además de trabajo de campo. 

 

Planteamiento del problema 

La ciudad de Taxco es conocida internacionalmente por su arquitectura colonial y su historia 

vinculada a la explotación mineral, la cual fue habitada originalmente a mediados del siglo XVI por 

asentamientos dedicados a la extracción mineral (Toussaint, 1931),  es hacia el siglo XVIII que tiene 

un impulso urbano debido a la industria minera (Salgado y Delgado, 2020), a la cual debe sus 

características arquitectónicas-urbanas actuales. A principios del siglo XX, con la inauguración de la 

Carretera México-Acapulco (Alcaraz y Salgado, 2012), el sitio se volvió un referente turístico a nivel 

nacional e internacional, lo cual provoco una serie de problemas que han ido en detrimento del 

territorio y el tejido social. 

En primer lugar, se observa la afectación a la imagen urbana de la ciudad, esto como producto de la 

adaptación no planeada del sitio a dinámicas globales. Las modificaciones tanto a las edificaciones 

como al espacio público son el resultado del cambio de roles de las actividades productivas de la 

ciudad, en el cual se han adaptado edificaciones habitacionales en inmuebles dedicados a brindar 

servicios, como hoteles, museos, bancos, restaurantes, oficinas gubernamentales, etc. Lo cual 

evidencia una clara sobrexplotación de los usos de suelo, y por consiguiente un daño que podría ser 

irreversible al patrimonio cultural; en cuanto al espacio público, el sitio está expuesto a eventos de 

naturalezas diversas, donde predominan las del tipo cultural, comercial y de ocio, teniendo que 

adaptarse para albergar visitantes que han sobrepasado su capacidad, lo cual está relacionado con el 

cambio de roles que mencionamos con anterioridad. 

Como resultado de estos cambios, se vieron afectadas las actividades productivas, ya que, al insertarse 

en un modelo capitalista, se privilegió el impulso al turismo con el fin de atraer una mayor cantidad 

de visitantes al sitio sin prever las afectaciones que esto provoco. En su condición de ciudad nodal, 

las principales actividades productivas se sostienen con la relación que mantiene con otros 

asentamientos de igual o diferente escala, sumado a su condición de ser proveedora de servicios para 

los que dependen de ella. Dentro de estas actividades, la extracción mineral, la producción joyera y 

la comercialización de ambas, fue un rasgo distintivo del sitio, sin embargo, estas actividades entraron 
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en crisis debido a su explotación desmedida, lo cual origina que las materias primas escasearan, 

provocado por el agotamiento de los minerales en algunas minas y otras por el estallamiento de huelga 

en el año 2007 en el que los trabajadores exigían mejores condiciones laborales, la cual permanece 

en la actualidad (Moreno, 2020). 

Estos hechos, sumados a la deficiente implementación de políticas públicas que garanticen el 

bienestar del sitio y su población, han provocado que el patrimonio cultural de Taxco haya sufrido 

alteraciones, se ha visto afectado en la búsqueda de optimizar la oferta de servicios, sin haber 

planificado una transición que garantizara daño mínimo al patrimonio edificado; además, en lo 

inmaterial, estas acciones han provocado que surja un fenómeno de “disneyficación” (Bryman, 1999) 

con el fin de captar una mayor cantidad de visitantes, lo cual también se observa en el ámbito material. 

Esto ha generado la deformación identitaria del lugar, suprimiendo saberes locales e insertando otros 

de carácter externo, como puede ser: la aparición de eventos de corte internacional que no guardan 

una relación cultural con el sitio, un ejemplo, eventos como el Downhill, el cual aprovecha la 

conformación urbana del sitio para trazar rutas al interior de la ciudad en la que sus competidores 

descienden por las calles y se adaptan instrumentos y artefactos para llevar a cabo la actividad; el 

surgimiento de establecimientos gastronómicos de naturaleza global, como restaurantes o cafeterías 

en la que su oferta es de tipo internacional y muy alejada de la producción local; o bien el 

posicionamiento de transnacionales de diferentes ámbitos, tanto de forma local como de manera 

remota, en un efecto glocal, como la venta de joyería mediante el e-commerce o la oferta de alquiler 

temporal de bienes inmuebles mediante plataformas digitales, por mencionar algunos. 

Por último, es notorio el daño territorial marcado por las dinámicas de crecimiento urbano y 

poblacional, la cual ha obligado a los sectores más vulnerables a tener que habitar las áreas periféricas 

en condiciones marginales, que no garantizan el bienestar social, hecho que conflictúa a la población 

local, ya que tienen que desplazarse a las áreas centrales para poder realizar actividades de 

abastecimiento, laborales y de producción. 

 

Referentes teóricos y conceptuales 

Se parte de la definición que plantea Carrión (2003), quien alude que el centro histórico es un producto 

de la acción humana a través del tiempo. Existe un vínculo entre el centro histórico y el territorio. Sin 

embargo, esta relación se construye de forma evolutiva en la historia, los centros históricos no surgen 

a la par del territorio, es una relación condicionada por el territorio mismo y según su 

dimensionamiento morfológico, tipológico y funcional (Martínez, 2001). Para el caso de Taxco, se 

empleará el término de Zócalo o Plaza Borda, como lo denominan los habitantes, y el nombre se debe 

a un personaje histórico con gran influencia en la historia y configuración actual del sitio (Salgado y 

Delgado, 2020). 

El centro histórico y el territorio son conceptos distintos; el territorio es comprendido desde la 

pluralidad del pensamiento crítico, diversificado por los saberes teóricos y prácticos que surgen por 

parte de las diferentes ciencias y a través de la historia (Llanos, 2010), desde la idea de que es un 

espacio que se habita, y lo definen quienes en el realizan actividades, las cuales dan sentido según lo 

que ocurre en él, que además también tienen la capacidad de delimitarlo (Ramírez & López, 2015), 

creando identidad y pertenencia en una parte de la superficie terrestre donde se llevan a cabo estas 

acciones.  

La construcción del concepto desde la teoría (Raffestin, 1988; Souza, 1995; Giménez, 2001; Méndez, 

2007) ha definido que en él se desarrollan relaciones de poder por parte de grupos sociales, con la 

principal intención de asegurar su reproducción y permanencia, lo que ha dado lugar a la producción 

de simbolismo e identidad como parte del proceso de apropiación del territorio por parte de la 

sociedad. Sin embargo, la ciencia ha permitido observar el proceso de producción del territorio, el 

cual no surge de forma espontánea, parte de un efecto consubstancial (Giménez, 2001) entre las 

acciones, el espacio y los grupos dominantes, generado a partir de secuencias, recuerdos y las 
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experiencias (Lynch, 1960; Santos, 2000), lo cual particulariza el espacio, haciéndolo identificable 

por su naturaleza y configuración. Es así, que no se puede generalizar el estudio del territorio, las 

dinámicas y procesos que lo transforman obligan a proponer nuevos enfoques para su análisis desde 

la ciencia. 

De esta forma, surge la importancia de proponer métodos de análisis actualizados para estudiar los 

procesos de producción territorial en los centros históricos en Latinoamérica (Carrión, 2003; Gebauer, 

2015), los cuales difieren en cierta medida con los propuestos desde una visión global, de la cual es 

posible retomar categorías de análisis (Lynch, 1960; Troitiño, 1992; Martínez, 2001), sin que estos 

se conviertan en dogmas, encaminando los esfuerzos hacia una comprensión como lo que dictaba el 

geógrafo alemán Sauer(1925), donde la producción del territorio es cambiante según las relaciones 

cambiantes en el territorio entre el hábitat y los hábitos, y que apuntan hacia la formulación de 

proyectos territoriales centrados en el capital cultural, que garanticen la permanencia, evolución y 

transformación, sin que esto suponga la congelación de su apariencia (Vecsir y Tommei, 2013), con 

la finalidad de contrarrestar los efectos de terciarización o gentrificación. 

El ingreso del centro histórico de Taxco a una dinámica de consumo, posibilita que se desarrollen 

proceso económicos como el turismo, en donde se oferta patrimonio cultural, generando cambios en 

la estructura del territorio debido a la terciarización de las actividades, el cual es provocado por la 

aparición de entes cada vez mas agresivos y con un poder adquisitivo mayor, que pueden ser 

residentes o turistas (Delgadillo, 2015; Jover, 2019), y los cuales suponen presión hacia el tejido 

social al sustituir actividades cotidianas por otras dirigidas al consumo, ejemplificadas en nuevas 

formas de habitar el espacio, que se imponen por modas dirigidas al ocio y el turismo, aumentando 

las rentas y la especulación inmobiliaria con el único afán de aumentar las plusvalías en un efecto de 

gentrificación, sin tomar importancia a la pérdida de identidad cultural y lo que esto supone. Con este 

contexto, es vital entender al sitio como la huella de la acción humana sobre el territorio y la 

producción de un paisaje cultural (Galindo y Sabaté, 2009), al que no se le niega la participación en 

un ámbito global, pero es necesario aplicar pautas de análisis que garanticen conocer las diferentes 

dimensiones que lo caracterizan desde su origen, oferta y demanda, en función de la lógica del turismo 

(Urry, 1996; Harvey, 2002; Ferro, 2009), como un bien que puede ser comercializable por su 

condición única y no reproducible. 

En este sentido, el turismo provoca la dinamización del territorio a partir de la interacción entre 

diversos actores públicos, privados, individuales o colectivos (Merinero y Zamora, 2009), 

estableciendo las características de las actividades que se producen y se constituyen en un Sistema 

Turístico Local (STL) basado en la Teoría General de Sistemas (TSG) desde la interpretación de 

Luhmann (1998), en el cual se estudian estas interacciones entre los actores para configurar la oferta 

turística con una base territorial. Merinero y Zamora (2009) establecen dos elementos para clasificar 

a los actores, por una parte los turísticos: administraciones públicas, empresas de servicios turísticos, 

grupos de interés empresarial, grupos de interés sindical, agencias sociales locales, personas que 

poseen recursos turísticos, y personas que generen opinión o influencia; y los actores territoriales: los 

formales, que son los que pertenecen de alguna forma a los turísticos, y los funcionales, que son los 

realizan acciones que afectan directamente al STL en su conjunto. Complementariamente, Mora-

Alfaro (2013) propone se tomen en cuenta a los actores sociales, representados por organizaciones, 

movimientos sociales y la comunidad local, los cuales dan presencia a los conceptos de ciudadanía y 

cohesión territorial, convirtiéndolo en un sistema endógeno que fortalece el tejido social. 

En términos generales, la formulación conceptual del paisaje cultural surge en gran medida por la 

preocupación de la pérdida paulatina del patrimonio y el daño que este supone al tejido social, desde 

los órganos internacionales se han enunciado lineamientos para su reconocimiento y protección, 

surgiendo definiciones complejas y enfocadas hacia una visión administrativa de preservación 

(Galindo y Sabaté, 2009), y es que, su naturaleza inherente como un bien patrimonial es vinculado a 

la identidad de la sociedad que lo reconoce como propio (Nuryanti, 1996; Prats,1998; Salemme, 
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Canale, Daverio y Vereda, 1999; García, 1999), sin embargo, la relación entre el patrimonio y la 

identidad da lugar a diversos dimensionamientos ideológicos (Almiron, Bertoncello y Troncoso, 

2006), que originan interrogantes sobre lo no expresado, lo invisibilizado y lo sometido, que apunta 

hacia el olvido. Por tanto, en aras de la clarificación de los conceptos se plantea que el centro histórico 

funciona como un artefacto político (Torrico, 2015), en su carácter como referente espacial de 

dominación, lo que Lefebvre (1974) define como representación del espacio y estableciendo una 

relación tripartita entre la práctica, la representación y el espacio de representación, con dualidades 

entre lo concebido y lo vivido. Con esto, se abre la oportunidad de legitimar la participación de 

quienes habitan el espacio en cuanto a las decisiones que impactan la transformación del territorio 

(Borja, 2012) representado en las políticas de rehabilitación y valorización del patrimonio.  

 

Metodología de estudio 

Se plantea hacer una investigación de corte cualitativo, ya que como menciona Monistrol (2007) sus 

principales atributos son: la flexibilidad, la circularidad del proceso y la reflexividad permanente con 

el investigador, y que, además, se realiza mediante un proceso holístico e integral, a partir de las 

reacciones humanas en su propio contexto (Mora, 2005), con base en un dimensionamiento 

ontológico, epistemológico y metodológico (Cortes, 2000). Esto se debe a que se estudiaran los 

fenómenos sociales que han producido las características urbanas y sociales presentes en la ciudad de 

Taxco a partir de la inauguración de la carretera federal México-Acapulco en el año 1927 y los 

cambios al territorio que esto generó de 1940 hasta el año 2020, para lo cual se pretende establecer 

conexiones en su desarrollo histórico, cultural y social.  

Se empleará un enfoque interpretativo (Della Porta y Keating, 2008), que permita adaptar las técnicas 

e instrumentos conforme a la obtención de resultados o descubrimientos durante la investigación. 

Partiendo de que el objeto de estudio se debe construir a partir de diferentes ángulos (Tecla, 2006); 

desde una perspectiva antropológica cuando se infieren a los actores locales; desde una perspectiva 

sociológica al analizar los agentes urbanos preexistentes en el sitio; y desde una perspectiva histórica 

al realizar la revisión histórica y estudiar la identidad patrimonial construida en la actualidad. 

Como estrategia metodológica, se emplea el estudio de caso para comprender de forma específica lo 

que ha provocado los cambios al territorio en Taxco (George y Bennett, 2005; Punch, 2014), tomando 

como teoría general la “multiculturalidad e hibridación cultural” propuesta por García Canclini 

(1989) en la que conceptualiza los términos para redimensionar la aceptación de un fenómeno 

particular como resultado de prácticas de naturaleza diferente, y lo define como:  

Con lo cual se pretende hacer un análisis desde un enfoque macrosocial que nos permita 

conceptualizar el patrimonio y la relación que guarda con la sociedad y su territorio, y desde un 

enfoque microsocial, que nos ayude a descubrir las dinámicas sociales generadas por las interacciones 

entre los diferentes actores que influyen en el sitio. 

Para la instrumentación se proponen entrevistas y cuestionarios (Arce, German, Juarez, y Juarez, 

1988), aplicadas a referentes seleccionados según el aporte que se requiera obtener. En el caso de las 

entrevistas, estas serán de tipo estructuradas, con la finalidad de tener un mayor control acerca del 

tema, y se aplicarían a actores locales seleccionados. El cuestionario nos permita la recogida de datos 

de una muestra más amplia (Estebaranz, 1991), dado que es una herramienta que nos permite obtener 

información a partir de una muestra representativa, mediante reactivos de tipo abierto y múltiples.  

Los instrumentos se aplicarán a cinco unidades de estudios conformadas de la siguiente manera: 

• Grupo 1 Comunidad en general 

• Grupo 2 Actores locales seleccionados (cronistas, representantes sociales, historiadores) 

• Grupo 3 Tomadores de decisiones 

• Grupo 4 Instituciones de protección de los inmuebles históricos (INAH, ICOMOS, Junta de 

conservación)  
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• Grupo 5 Hoteleros 

• Grupo 6 Empresarios y trabajadores del turismo 
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Resumen:  

La presente ponencia se plantea como objetivo discutir sobre conceptos que son relevantes para la 

investigación social como el espacio, el territorio y el lugar. Lejos de considerarlos como simples 

escenarios geográficos, se discute la producción social del espacio, es decir, se considera que son las 

personas quienes producen el territorio y en ese sentido lo dotan de valor y significado. Desde la 

perspectiva teórica de los estudios del embodied, se exponen ejemplos concretos de cómo a partir de 

experiencias relacionadas con un pasado represivo, específicamente la desaparición forzada de 

personas, existe una producción tanto de una memoria social, como de lugares simbólicos que 

reconfiguran el territorio. 

 

Palabras clave: espacio, territorio, lugar, memoria, desaparición forzada. 

 

Introducción 

En las ciencias sociales existen posturas teóricas que consideran que la cuestión ontológica de los 

procesos sociales es fundamental para el desarrollo de las investigaciones. Por ejemplo, Peter Mair 

sugiere que “debemos comenzar nuestra investigación abordando la pregunta qué es” y en 

consecuencia “siempre debemos especificar y definir nuestros conceptos” (Mair, 2018, p.179). 

 

Considerando la importancia tanto de la definición del proceso, como la definición de los conceptos  

y el significado que se les va a otorgar en determinada investigación, a continuación se exponen de 

manera muy sucinta algunas aproximaciones sobre algunos conceptos del proyecto de investigación 

“Memoria de la ausencia: la producción de la memoria sobre la desaparición forzada en Atoyac, 

Guerrero (1970 – 2020)”, mismo que se presentó para ingresar al Doctorado en Estudios Sociales y 

Territoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

 

Dos categorías fundamentales para las ciencias sociales son las de tiempo y espacio. La noción de 

tiempo remite al “cuando” sucedió un fenómeno. Mientras que el espacio se vincula a la cuestión del 

“donde”. De tal manera que, “cuando” y “donde” sirven para ubicar y delimitar el análisis de los 

procesos que son investigados. Así, en razón al formato requerido para la participación en este 

Congreso, el objetivo de este artículo es analizar la cuestión del espacio, el territorio y los lugares y 

la relación de estos con los procesos de producción de la memoria sobre las desapariciones forzadas. 

 

Metodología 

La investigación sobre los conceptos de territorio, lugar y espacio está basada sobre la revisión de 

contenido de un conjunto de obras académicas entre las que destaca el análisis de la Geografía cultural 

y en particular de la perspectiva de los estudios embodied, que enfocan la relación de la producción 

territorial a partir del miedo y la violencia que viven las personas. 

 

Avances de la investigación. Aproximaciones conceptuales  

La reflexión sobre el espacio parte de una serie de preguntas como: ¿qué se entiende por espacio? ¿El 

espacio es algo físico, material, tangible, o es una abstracción humana? ¿El espacio es algo ya dado 
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o es producido por la acción humana, y también concebido por la percepción humana? ¿Qué relación 

hay entre los conceptos de espacio, territorio y lugar que suelen ser usados como sinónimos? ¿Cuáles 

son los espacios, territorios y lugares donde se localiza la memoria social? 

Para dar respuesta se recurre al geógrafo humanístico Milton Santos, quien afirma que el  espacio es 

“un  conjunto  indisoluble  de  sistemas  de objetos  y  sistemas  de acciones. […] donde confluyen 

relaciones de carácter funcional, de interdependencia, de selección, de reproducción, de sustitución o 

de cambio, cuya actuación se refleja en diferentes escalas, niveles y tiempos” (Santos, 2000, p. 19). 

 

Es relevante este planteamiento del espacio como un sistema en el que están presentes las relaciones 

sociales, sin embargo, el concepto de espacio es aún abstracto para comprender las relaciones de 

producción social de los lugares vinculados a la memoria, las cuales son el objetivo de la investigación 

propuesta. Para precisar más la idea de espacio de Milton, se podría abordar el concepto de territorio, 

que se puede definir como: 

 

Una porción de la superficie terrestre, delimitada y apropiada. En este sentido, se trata de una 

categoría […] más especializada ya que vincula a la sociedad con la tierra y por supuesto a la 

naturaleza, pero no desde su apariencia o representación, sino desde su apropiación, uso o 

transformación (Ramírez y López, 2015, p.130). 

 

Esta definición del territorio permite enfatizar la intencionalidad de la acción humana. Desde luego 

no es una acción meramente individual, sino que se refiere a una acción colectiva, de carácter social. 

Por otro lado, Blanca Ramírez y Liliana López, también abordan la cuestión de las escalas territoriales 

y sostienen, desde una perspectiva conductual, que el cuerpo es el primer territorio pues es lo más 

inmediato que tiene una persona. Argumentan que las personas cobran conciencia de su cuerpo, lo 

modelan y a partir de él, se vinculan con los sistemas territoriales y sociales a los que pertenecen. El 

segundo nivel de territorio está conformado por la casa. Mientras que el tercer nivel es la comunidad. 

Las escalas territoriales se van incrementando pasando por la región, la nación (Ramírez y López, 

2015, p.132) e incluso hasta la comunidad mundial. 

 

Ahora bien, hay otro concepto que indica una dimensión mucho más acotada dentro de un 

determinado territorio: el lugar. Inicialmente, un lugar sería el área o porción territorial que ocupa un 

cuerpo u objeto. También puede indicar la posición ocupada dentro de una estructura social. Pero, 

por otro lado, a los lugares le son asignadas determinadas funciones. Siendo la organización social la 

que determina la posición destinada, o  función asignada a cierto lugar dentro de un territorio. 

Entonces, una característica de los lugares es producir  y reproducir las relaciones e interacciones 

sociales. 

 

Al respecto, Cresswel, dice que lugar refiere a espacios para los cuales la gente les ha dado 

significado, están ligados con ellos en diferentes maneras y tienen una “localización significativa” 

por lo que pueden, aunque parezca pleonasmo, significar localización, locale o sentido del lugar 

(Cresswel, 2008). 

 

Pero, ¿Cómo se le otorga sentido o significado a los lugares? ¿Cómo se concibe, se apropia, se 

configura y reconfigura el espacio por medio de memoria de las desapariciones forzadas? ¿Cuál es el 

proceso de articulación de las percepciones sociales? 

¿En algún momento, el lugar provisto de sentido, contribuye a la producción de identidad  

en las personas?  Estas son preguntas que encaminan hacia la reflexión de la producción y 

valorización del espacio a partir del uso y significado que le dan los sujetos sociales. 
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Para entender los vínculos y relaciones que establecen las personas con los lugares es pertinente 

apoyarse en el modelo dual de apropiación. Este modelo tiene dos vías principales: la acción-

transformación y la identificación simbólica: 

 

A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades transforman el 

espacio, dejando en él su “huella”, es decir, señales y marcas cargadas simbólicamente. Mediante la 

acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y 

actualizada. Las acciones dotan al espacio de significado individual y social, a través de los procesos 

de interacción (Pol, 1996, 2002a). Mientras que por medio de la identificación simbólica, la persona 

y el grupo se reconocen en el entorno, y mediante procesos de categorización del yo –en el sentido 

de Turner (1990) –, las personas y los grupos se autoatribuyen las cualidades del entorno como 

definitorias de su identidad ( Vidal y Pol, 2005, p. 283). 

 

Como se puede observar son las personas quienes producen el territorio, lo dotan de valor y 

significado. Pero a través de la socialización, el  territorio y los lugares se vuelven independientes de 

sus creadores originales, al grado que después son esas construcciones sociales las que van a influir 

en las personas, incluso aunque se encuentren localizadas fuera del espacio y el tiempo en los cuales 

se han producido. En ese sentido, Santos sostiene que la  configuración  territorial,  o  configuración  

geográfica,  tiene  pues una existencia  material  propia,  pero  su  existencia  social,  es  decir,  su  

existencia real, solamente le viene dada por el hecho de las relaciones sociales. En razón de lo anterior 

concluye que la configuración territorial es cada vez más el resultado de una producción histórica 

(Santos, 2000, p. 54). 

 

Estas dos vías de la acción y la identificación están indisolublemente conectadas, sin embargo, el 

interés de este artículo se enfatiza en la identificación simbólica, puesto que hace referencia a procesos 

afectivos, cognitivos e interactivos. A su vez la apropiación simbólica se produce por una doble forma 

de carga simbólica, pues se puede realizar: 

 

Bien desde instancias con poder (simbolismo a priori), cuando, por ejemplo, se pretende 

“monumentalizar” un espacio público con un significado político determinado, a través de una 

escultura; o bien desde la propia comunidad (simbolismo a posteriori), al transformar ese significado 

político inicial determinado en otro distinto o incluso contrario; donde la reelaboración del significado 

al pasar del primero al último se explica a través de los procesos de apropiación del espacio. (Vidal y 

Pol, 2005, p. 287). 

 

Se puede observar que al cargar de simbolismo un espacio, se manifiestan conflictos sociales ligados 

a las múltiples relaciones de poder que existen en las sociedades. Los autores aluden a una oposición 

entre instancias con poder y la comunidad. Siguiendo esta oposición aquellas tomarían la iniciativa 

de dotar de significado a los espacios de acuerdo a sus intenciones e intereses, mientras que la segunda 

solo cambiaría el significado inicial por uno nuevo. Planteado de esta forma, la comprensión de las 

relaciones sociales de poder y su expresión en las apropiaciones del espacio es un tanto imprecisa. 

Sería más acertado hablar de poder institucionalizado y de poder social. Ambos pueden cargar de 

simbolismo a priori y a posteriori. Una institución puede erigir un monumento y después la misma 

institución puede revalorar el significado de esa escultura. Así mismo la  

sociedad puede reivindicar un espacio o un monumento y posteriormente cambiar la carga simbólica 

del mismo. 

 

Así, la carga simbólica de los lugares depende del momento histórico y de la correlación de fuerzas 

entre los grupos sociales que coexistan en un territorio; al estar en tensión permanente los grupos o 
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clases sociales pueden ganar o perder influencia, o capacidad de dominación frente a los otros grupos 

y en consecuencia los significados e interpretaciones de símbolos, normas y lugares estarán sujetos a 

revisiones y reelaboraciones. Esta tensión y constante reinterpretación de los simbolismos sociales se 

puede observar más nítidamente en los aspectos relacionados con la historia y la memoria. 

 

Ciertamente hay lugares que trascienden más allá del espacio que ocupan y su presencia permanece 

pese al  devenir  del  tiempo.  Esta trascendencia deriva de una experiencia u acontecimiento que dejó 

una huella en el territorio. Dicha experiencia puede marcar un lugar ya existente o puede generar un 

nuevo lugar. Para entender mejor esta idea, es bastante útil el concepto de embodied de la Geografía 

Cultural, que apunta a la corporización de las relaciones sociales, de forma tal que el territorio es 

partícipe en la reproducción social, es decir, “el espacio visto se hace indisociable del cuerpo que lo 

ve y lo siente”(Lindón, 2009, p. 10). La línea de estudios del embodied está relacionado con los temas 

del miedo, el terror y la violencia, y considera que: 

 

Un lugar puede tomar sentido a través del miedo que ciertos sujetos experimentan en él, ya que el 

miedo se siente, a diferencia de la violencia que se ejerce (Lindón, 

2008a). Así se produce, por un lado, una simbiosis entre el lugar y el sentido del miedo. Y por otro, 

los sujetos que experimentan miedo en el lugar, viven su cuerpo como prolongación del lugar 

significado por el miedo. Así el miedo no sólo da sentido al lugar sino también se corporiza. De esta 

forma, el lugar y el cuerpo se constituyen en objetivaciones del miedo. Algo semejante ocurre con la 

violencia: Los lugares en los cuales algunos sujetos ejercen la violencia, o la han ejercido en otros 

tiempos, se tiñen con esa violencia ejercida, constituyendo una memoria del lugar. La violencia 

configura el lugar a través de la memoria espacial. (Lindón, 

2009, p. 10). 

 

En relación con pasados represivos, los lugares en los que se ejerció la violencia y la represión 

también reviven la memoria de las violencias ejercidas y los miedos sentidos por las personas 

reprimidas. Aquí se enfoca una violencia de Estado: la desaparición forzada. Esta violencia es 

cometida por el Estado y es un delito de lesa humanidad que no prescribe. La desaparición forzada es 

ejercida inicialmente sobre la escala territorial básica: el cuerpo de la persona. Se desaparece ese 

territorio, no se sabe dónde se localiza. Pero también afecta a otras escalas territoriales. En el nivel 

terciario,  hay comunidades, ciudades   o municipios que quedaron marcados por el ejercicio 

sistemático de la desaparición forzada. Es el caso del municipio de Atoyac de Álvarez, en donde la 

Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero documentó más de 500 desapariciones forzadas 

durante el terrorismo de Estado de las décadas de los sesenta y setenta (Comverdad, 2014). 

 

En la lucha por la presentación de los desaparecidos, se han producido lugares memoriales para 

recordar a las víctimas de desaparición forzada. En algunos casos la sociedad ha instalado 

monumentos que recuerdan una doble ausencia: la ausencia de las personas desaparecidas y la 

ausencia de justicia para las víctimas. Como sucedió en septiembre de 2020 en Atoyac, donde la 

Organización Campesina de la Sierra del Sur, Normalistas de Ayotzinapa, padres de familia de los 

43 y población de Atoyac se congregaron  sobre un costado de la carretera Acapulco – Zihuatanejo, 

a la altura de la  

comunidad de la “Y” para develar el monumento “Nos faltan 43 y miles más desde los 

70´s” que recuerda el pasado represivo que vivió la gente del municipio. También en el Boulevard de 

Atoyac se sembraron 43 árboles de parota en alusión a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa 

que fueron desaparecidos en el municipio de Iguala en 2014. Ambos casos constituyen ejemplos de 

la reconfiguración del territorio a través de la apropiación y carga simbólica a priori que ha hecho la 

comunidad atoyaquense. En ese sentido toman sentido las palabras de Cresswel acerca de que “la 
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vinculación lugar- memoria es la habilidad de hacer que el lugar reviva en el presente el pasado, 

contribuyendo a la producción y reproducción de la memoria social” (Cresswel, 2008, p. 

86). 

 

Reflexiones finales 

A manera de conclusión, después de un recorrido conceptual sobre el espacio, se ha construido una 

base ontológica que permite una mejor comprensión de la realidad física en donde se desarrollan los 

procesos de relación e interacción sociales, siendo el territorio y el lugar categorías internas del 

espacio que otorgan mayor precisión en la ubicación concreta de la realidad social. Entonces la noción 

de espacio se concreta en función de una realidad social, más que geográfica, y así los conceptos de 

territorio y de lugar remiten a ámbitos físicos que han sido producidos mediante la socialización. 

 

Por otro lado se dio cuenta de los procesos de apropiación del espacio y producción del territorio 

mediante la acción e identificación de las personas con los lugares en los  que quedó  marcada su  

experiencia vivencial,  tanto  individual  como colectiva, en relación al terror y violencia producto de 

la práctica sistemática de la desaparición forzada en Atoyac. No obstante, surgieron nuevas preguntas 

como: ¿De dónde y cómo se produjo la idea de construir el monumento a las víctimas de desaparición 

forzada? ¿Qué relaciones de poder se establecieron con la develación del mencionado monumento? 

¿Quiénes decidieron el lugar que ocupa el monumento? ¿Qué tensiones entre los actores involucrados 

hubo durante su planeación? ¿Qué organizaciones sociales o de familiares intervinieron en la 

construcción? ¿En qué sentido se trata de un espacio simbólico? Son preguntas que quedan pendientes 

para otro momento. 
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Resumen 

En septiembre de 2013, la ciudad de Chilpancingo fue azotada por el del huracán Ingrid y la tormenta 

tropical Manuel dejando a su paso cuantiosos daños en infraestructura y vivienda, esta situación 

suscito que el gobierno federal estableciera un plan de reconstrucción. Una de esas intervenciones fue 

la construcción del Nuevo Mirador, el cual actualmente exhibe serias fallas y desaciertos. El Nuevo 

Mirador es considerado uno de los proyectos urbanísticos más importantes en el estado de Guerrero, 

implicó la reubicación de un número significativo de viviendas de zonas de alto riesgo a una zona 

segura. Para el desarrollo de esta investigación primero se presenta la alternativa metodológica por 

la que se optó para el presente análisis territorial. Posteriormente, se expone el marco conceptual que 

le da soporte y para finalizar se expone la problemática que aqueja a los habitantes del Nuevo Mirador, 

enunciando los principales acontecimientos acaecidos en el lugar. Lo anterior da pauta para 

comprender e identificar los elementos socio-territoriales que generan vulnerabilidad y a   su vez los 

lazos sociales que existen entre los habitantes del Nuevo Mirador. 

 

Palabras clave: Vulnerabilidad social, Cohesión Social, Territorio, Territorialización.  

 

Introducción  

Actualmente, nos encontramos ante un momento de urgencia mundial donde emergen nuevos riesgos 

con mayor intensidad y frecuencia. Estos acontecimientos, tanto naturales como antropogénicos, 

comienzan a llegar a un punto de no retorno. Por consecuencia, es necesario realizar un análisis de     los 

elementos que generan vulnerabilidad y a su vez que vínculos sociales existen en los procesos 

territoriales en el fraccionamiento Nuevo Mirador. Éste se ubica al sur de la ciudad de Chilpancingo, 

lo que implicó la reubicación de un número importante de viviendas de zonas de alto riesgo a una 

zona segura propuesta por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). De 

un proyecto de 1100 viviendas, sólo se construyeron 598; sin embargo, sólo 566 pudieron ser 

habitadas, ya que 32 de ellas, fueron demolidas por graves daños estructurales. En el asentamiento es 

común el hacinamiento, la incertidumbre y la confrontación, muestras de las deficiencias en cuanto a 

la localización y suficiencia-calidad de los servicios públicos (Gómez, 2017).  

 

Metodología 

Para efectos de la presente investigación se utilizó una metodología cualitativa. Un elemento 

metodológico fundamental para conocer lo sucedido en el asentamiento fue la categorización de 625 

notas periodísticas de: El Diario de Guerrero, El Sol de Chilpancingo y El Sur de Acapulco, entre el 

13 de septiembre de 2013 y el 27 de Octubre de 2021, lo que funcionó como guía para la identificación 

de los acontecimientos y elementos que generan vulnerabilidad en los habitantes. Asimismo, se 

emplearon las visitas de campo y los reportes fotográficos, la revisión bibliográfica-hemerográfica 

previa sobre El Nuevo Mirador, así como las diversas entrevistas a dirigentes y ciudadanos a la par 

con la revisión de documentos complementaron la información facilitando un análisis amplio y al 

mismo tiempo más profundo de lo acontecido. 
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Marco Conceptual 

La vulnerabilidad social se define regularmente como una condición de riesgo o indefensión, la 

susceptibilidad a sufrir algún tipo de daño o perjuicio, o de padecer incertidumbre (Crossley,  2008; 

Kaztman, 2001), en función de factores físicos y sociales como la densidad de población, la calidad 

de la infraestructura, la organización social, las actividades económicas y el sistema político 

Peduzzi (2000). Algunos autores la han definido como el conjunto de factores de riesgo que aquejan 

a diversas unidades sociales: un individuo, hogar o comunidad es vulnerable como resultado de 

múltiples factores de riesgo, que configuran una situación o síndrome de vulnerabilidad social. Si 

bien estos factores están  asociados a la distribución desigual de bienes y recursos, el foco está puesto 

en la forma que se distribuyen los factores de riesgo en una sociedad. Esta concepción está 

emparentada con los desarrollos teóricos en torno al riesgo realizado por autores como Luhmann 

(1987), Beck ( 1 9 9 8 ) , Giddens ( 1 9 9 4 ) . 

Para realizar esta investigación resulta conveniente analizar el enfoque de vulnerabilidad global 

Wilches-Chaux (1993). Es necesario tener en cuenta que la vulnerabilidad en sí misma constituye 

un sistema dinámico y surge como consecuencia de la interacción de una serie de factores y 

características internas y externas que convergen en una comunidad particular. Y resulta de esa 

interacción como un bloqueo o incapacidad en una comunidad para responder adecuadamente ante 

la presencia de un riesgo determinado pudiendo generar un desastre. A la interacción de factores y 

características Wilches-Chaux la denomina vulnerabilidad global, esto es las distintas 

"vulnerabilidades" que puede presentar un individuo, hogar o comunidad, no sin advertir 

expresamente que cada una constituye un ángulo en el fenómeno global, y que las 

"vulnerabilidades" están estrechamente interrelacionadas entre sí Wilches-Chaux (1989). 

Wilches-Chaux(1993) sostiene que una sociedad puede enfrentar distintas vulnerabilidades (Figura 

1). 

Figura 1. Ángulos de la vulnerabilidad 

Fuente: Elaborado con base en: Wilches-Chaux (1993) 

El Nuevo Mirador  

La ciudad de Chilpancingo de los Bravo, capital del estado de Guerrero, se ubica al suroeste de 

México, a 220 km de la capital del país. La ciudad es atravesada por el río Huacapa. Chilpancingo se 

ubica en medio de cerros, barrancas y fallas geológicas. La combinación de factores físico-geográficos 

y sociopolíticos han conformado a lo largo de su historia un paradigma de alta vulnerabilidad y 

resultados fallidos, lo que ha generado un territorio proclive a inundaciones, deslaves y a una sociedad 

con una susceptibilidad creciente al riesgo (Aviña, 2009). El Nuevo Mirador se localiza, al sur de la 

ciudad, en las coordenadas 17°29’36” N y 99°28’46” O (Figura 2). 

Figura 2. Ubicación del Fraccionamiento Nuevo Mirador 
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Fuente: Google Earth 10/08/2021 

El Nuevo Mirador pretendía poner fin la construcción irregular de viviendas en zonas de alto riesgo 

y resarcir a 1 050 familias que, de acuerdo con el censo levantado en el 2013, fueron consideradas 

damnificadas. En 2014, la SEDATU presentó un modelo de vivienda. El nuevo asentamiento contaría 

con viviendas dignas, infraestructura básica y adecuada, servicios médicos, escuelas, un mercado y 

espacios recreativos. Pero la realidad fue otra la unidad habitacional fue construida a 1.1 kilómetros 

de la zona urbana de la ciudad, sin servicios básicos e infraestructura vial fundamental para 

comunicarla con la ciudad.  

Las casas son prefabricadas de la marca Casaflex y   aunque aparentemente tienen garantía de diez años, 

con las primeras lluvias, en mayo de 2015, surgieron los primeros daños (grietas, cuarteaduras en 

muros, desprendimientos, filtraciones, problemas de drenaje y cortes irregulares en infraestructura). 

Dos años después especialistas, autoridades federales y estatales, reconocieron que parte del predio 

no era apta para edificar viviendas. Y para julio de 2016, la Sedatu y Protección Civil determinaron 

la urgencia de la demolición de 32 viviendas de la manzana 1B Y 2B. Para junio del 2018 fue 

demolida solo la manzana 1B por falta de recursos sigue a la espera la 2B que actualmente representa 

un riesgo para los habitantes del asentamiento debido al grave deterioro que presenta y los 

deslizamientos que han provocado hundimientos (Jimenez, 2017)(Figura 3). 

Figura 3. Departamentos en espera de ser demolidos 

 
Fuente: Propia 26/05/2020 

Los errores de cálculo en la infraestructura han traído consecuencias significativas; por ejemplo el 

alcantarillado es insuficiente lo que provoca que cada año en tiempo de lluvias las viviendas de la 

manzana 1A se inunden y el agua llegue a un nivel considerable ocasionando pérdidas patrimoniales. 

Para tratar de evitar la saturación en el sistema de alcantarillado los habitantes han implementado 

faenas mensuales para mantener limpias las áreas comunes y así soslayar la acumulación de basura. 

Pero aun así con las acciones que se han implementado el deterioro y la capacidad del sistema de 

alcantarillado no es suficiente (Figura 4).  

Figura 4. Inundación Septiembre 2019 de la Manzana 1A 
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Fuente: Briones M. 30/Septiembre/2019 

La promesa de la infraestructura presentada en un primer plano fue incumplida. Los habitantes han 

manifestado inconformidad mediante diversas movilizaciones para que gobernación envíe personal 

de salud al pequeño centro que construyeron mediante tablas y láminas, ya que son comunes las 

picaduras de alacranes y culebras. En febrero de 2017, los residentes decidieron tomar cartas en el 

asunto y mediante donaciones externas y la organización vecinal, fundaron un kínder y una 

primaria a la cual asisten 56 niños. 

La división en el asentamiento no se ha hecho esperar pero a pesar de las diferencias existentes los 

habitantes luchan para tener un buen vivir a pesar de la ausencia gubernamental que experimentan 

han tratado de reparar sus viviendas; pero los daños estructurales son considerables llegando al punto 

de que algunos edificios presentan inclinaciones y hundimientos debido a los temblores que han 

acaecido en los ultimos años. En este panorama nada alentador, los habitantes del lugar y 

especialmente los asentados en las áreas más afectadas y sus alrededores, viven con la incertidumbre 

de no saber si sus casas continuaran en pie ni qué hacer en caso de una emergencia. Aparentemente 

los alejaron del peligro, pero paradójicamente, ahora se sienten más inseguros.  

Conclusiones  

El análisis de la complejidad y deficiencias que acompañaron los desastres ocasionados por Ingrid 

y Manuel, y su corolario, el proceso de reconstrucción institucional, nos permite afirmar que 

efectivamente ambos son el resultado de la integración progresiva de factores diversos que van 

generando condiciones de peligro e indefensión social. Los resultados indican que a pesar de que 

existieron los recursos económicos y las instancias gubernamentales para coordinar las acciones de 

reconstrucción, intereses personales, corrupción, opacidad en la información, inseguridad y 

desatención a las necesidades y demandas de la ciudadanía caracterizaron el proceso. De esta suerte, 

la inseguridad territorial y la indefensión social se articulan en una espiral progresiva que bien 

podríamos llamar una vulnerabilidad sistémica, difícil de erradicar en un futuro próximo. Entonces, 

la mal llamada reconstrucción se constituye en un nuevo desafío que requiere de soluciones más 

eficientes y eficaces. Tal como Castillo, (2013); Aubán y Corvalán, (2016), plantean que las 

acciones deberán estar acompañadas de un enfoque multidimensional (Económico, Social, Cultural, 

Político y Medioambiental) orientado a un desarrollo local, sustentado en un proceso dinámico e 

inclusivo. 
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Resumen.  

Girar la mirada hacia los territorios rurales en el contexto de crisis económica y ecológica que se vive 

a nivel mundial resulta pertinente, dado que estos espacios geográficos contribuyen a la seguridad 

alimentaria a través de la producción agrícola que en ellos se realiza; además, poseen recursos 

endógenos que no han sido utilizados y que pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de 

las personas que habitan esos territorios. La comunidad de El Coacoyul (Cocoyult) municipio de San 

Marcos Guerrero, posee recursos endógenos que no han sido utilizados de manera eficiente y 

productiva para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad y que se pueden 

considerar actividades alternativas que pueden contribuir al desarrollo territorial a través del 

aprovechamiento de dichos recursos: la recolección y venta de cancerina y las aguas termales para 

utilizarse como balnearios. 

 

Palabras clave: Desarrollo territorial, actores sociales, cohesión social, cohesión territorial. 

 

Introducción  

Esta investigación tiene como objetivo describir y analizar las transformaciones socioproductivas que 

han ocurrido en los últimos catorce años en el Coacoyul, municipio de San Marcos Guerrero. 

Podemos decir que, aunque la principal actividad económica de El Coacoyul es la agricultura, la cual 

se caracteriza por ser de temporal y para autoconsumo; existen otras actividades que se pueden ser 

una alternativa para impulsar el desarrollo territorial. La primera actividad es la recolección y venta 

de cancerina, actividad que se realiza hace más de veinte años; la segunda actividad es la utilización 

de las aguas termales como balnearios, los cual se puede realizar a través de la creación una 

cooperativa integrada por los habitantes de la comunidad para ofrecer un servicio público y de 

carácter recreativo y turístico. 

 

Metodología 

Para la realización de la investigación se utiliza un diseño descriptivo y explicativo, que de acuerdo 

con Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014): “… el diseño descriptivo busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 

de un grupo o población” (pág. 92). Es decir, se reseñan las características o los rasgos de la situación 

o del fenómeno objeto de estudio. Este tipo de procedimiento es uno de los más populares y utilizados 

en investigaciones de carácter social. La realización de este tipo de investigación se sustenta 

principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental 

(Bernal, 2010). En tanto que la investigación explicativa, se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Es decir, se pretenden establecer las causas 

de los sucesos o fenómenos que se estudian. (Hernández Sampieri, et. al, 2014; Arias 2012). En suma, 

podemos decir que la utilización de este diseño ayuda a que los objetivos de la investigación sean 

alcanzados. 
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La investigación se desarrolló bajo un enfoque de tipo mixto. Teniendo en cuenta a Creswell (2003), 

el enfoque de método mixto es aquel en el que el investigador sustenta sus afirmaciones de 

conocimiento en bases pragmáticas, y en este enfoque se emplean estrategias de investigación que 

implican la recopilación de datos de forma simultánea o secuencial para comprender mejor los 

problemas de investigación. La recopilación de datos también comprende la recopilación de 

información numérica como información de texto, es decir información cuantitativa y cualitativa. 

Dentro de las técnicas de metodología cuantitativa se decidió utilizar la encuesta. De acuerdo con 

Arias (2012) “se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” 

(pág. 72). En este sentido para la utilización de esta técnica se elaboró un cuestionario que constó de 

16 preguntas (14 preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas), cuyo formato fue digital y se aplicó de 

manera presencial durante el periodo julio-agosto 2020. La muestra del estudio fue probabilística, 

para lo cual se tomó en cuenta el criterio de inclusión y exclusión ya que solo se consideró a la 

población económicamente activa (PEA) con un rango de edad de 15 años o más. Para determinar la 

población o universo se consideró el dato PEA que de acuerdo con INEGI 2010 es de 212, el nivel 

de confianza utilizado fue del 95% y el margen de error empleado fue del 10%. De acuerdo con lo 

anterior el tamaño de la muestra determinado fue de 66, sin embargo, se optó por aplicar 20 encuestas 

más, razón por la cual en total se encuestaron a 86 personas. 

De las técnicas de la metodología cualitativa se hizo uso de la observación participante. Para Arias 

(2012): 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, 

en función de los objetivos de investigación preestablecidos. (pág. 69) 

De acuerdo con lo anterior podemos decir que la observación participante nos permitió recabar 

información acorde con nuestros objetivos de investigación. Los instrumentos utilizados en esta 

técnica fueron el diario de campo, la fotografía y el video. Otra técnica utilizada fue la entrevista 

semiestructurada. De acuerdo con Bernal (2010) la entrevista semiestructurada “es una entrevista con 

relativo grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de 

esta para las diferentes personas a quienes está dirigida” (pág. 257). 

 

Resultados 

La encuesta aplicada permitió determinar que la población de El Coacoyul (Cocoyult) está integrada 

en un 39% por personas originarias de la comunidad y en un 61% por personas provenientes de 

localidades pertenecientes a los municipios de Acapulco, San Marcos, Ometepec, Xochistlahuaca y 

Tecuanapa. La mayoría de los habitantes solo cuenta con nivel educativo de primaria. La principal 

actividad económica que se realiza en la comunidad es la agricultura, la cual se caracteriza por ser de 

temporal y para autoconsumo, en promedio los campesinos cultivan dos hectáreas, el principal 

producto que se cultiva es el maíz. Sin embargo, la comunidad de El Coacoyul cuenta con dos 

recursos endógenos que no han sido utilizados con una perspectiva económica y que dada su 

naturaleza pueden contribuir al fomento del desarrollo territorial, el primero es la planta de cancerina 

la cual se encuentra en extinción en la comunidad derivada de la sobre recolección y el segundo son 

las aguas termales las cuales son reconocidas a nivel local y son visitadas por personas que proviene 

de Acapulco y de comunidades vecinas.  

 

Cancerina y la presencia femenina 

La recolección y venta de cancerina, es una actividad que realizan exclusivamente las mujeres. La 

cancerina (Semialarium mexicanum) es una planta trepadora de entre ocho y diez metros de altura y 

es un recurso natural de la comunidad que presenta escases debido a la sobre recolección que se ha 

realizado desde hace unos veinte años, razón por la cual las mujeres que se dedican a esta actividad 
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tienen que desplazarse a comunidades como El Maguey, El Carmen y Chacalapa para recolectarla, el 

tiempo de recorrido aproximado para llegar a las comunidades antes mencionadas es de una hora de 

camino a pie, las mujeres que se dedican a esta actividad por lo general se organizan en un grupo 

integrado por tres mujeres y cada tercer día acuden a alguna de las comunidades antes mencionadas 

para recolectar cancerina. La recolección de cancerina se realiza durante todo el año y el tiempo que 

les toma realizar la recolección de los bejucos y raíces de cancerina es de nueve o diez horas.  Entre 

los peligros que enfrentan al recolectar cancerina se encuentra sufrir accidentes con las herramientas 

que utilizan (machetes y cuchillos) y encontrarse con animales venenosos como son culebras y 

alacranes ya que el área donde se encuentran las plantas de cancerina son lugares pedregosos, con 

presencia de hojas secas. Como una medida para prevenir que la planta de cancerina se extinga las 

mujeres recolectoras están optando solo por recolectar los bejucos o tallos y evitan recolectar la raíz. 

Esto con el fin de que la planta vuelva a regenerarse, y así evitar que esta planta quede extinta. 

En lo que respecta al procesamiento de la cancerina, el primer paso es chimar (raspar) los palos con 

cuchillo o machete para posteriormente golpear los bejucos o tallos con un palo sobre una piedra para 

que se desprenda la corteza. Cuando ya se extrajo la corteza se pone a secar al sol en tendederos o en 

el piso, cuando la corteza ya está seca esta se deposita o guarda en costales para su posterior venta. 

Cuando a los bejucos que ya les fue retirada la corteza estos son utilizados como leña por las 

recolectoras.  

De acuerdo con Gutierrez, Arguello Correa y Gomez Correa (2018) la cancerina “se emplea 

tradicionalmente en el tratamiento de enfermedades como ulceras gástricas, padecimientos renales, 

afecciones de la piel, amenorrea, infecciones uterinas, diarrea, vómito, y psoriasis y otros parásitos 

del hombre”. En este sentido, las recolectoras entrevistadas argumentaron desconocer cuál es el uso 

de la cancerina, ya que solo saben que algunas personas utilizan la raíz para la diarrea.  

La cancerina la venden a una señora de San Marcos la cual acude a la comunidad a recogerla y les 

paga $40.00 por kilogramo. Las ganancias que reciben las recolectoras dependen del peso del costal, 

cabe mencionar que para llenar un costal de cancerina necesitan aproximadamente cuatro cargas, lo 

que equivaldría a 2 o 3 días de recolección y la ganancia que obtienen por un costal ronda entre los 

$500.00 o $700.00, el destino final de la cancerina es la Ciudad de México. Derivado de que las 

recolectoras venden la cancerina a una intermediaria, las ganancias que obtienen son bajas, 

comparadas con el tiempo de trabajo invertido en el desarrollo de esta actividad. Además, que el 

desconocimiento del uso que se le da a la cancerina, y el bajo nivel educativo ha impedido que las 

recolectoras implementen un proyecto que les reditúe mejores ganancias y que les permita vender su 

producto directamente a casas naturistas, ya que la cancerina es un producto que posee demanda en 

el mercado, en este sentido en algunos sitios de internet como es mercado libre el precio de la 

cancerina va de los $150.00 a $500.00 el kilogramo. 

 

Aguas termales  

Existen tres puntos dentro de la comunidad y uno a las orillas donde se localizan manantiales de aguas 

termales (véase figura 1). El primer punto es conocido como “La Caliente” el cual se ubica dentro de 

la comunidad, a unos 10 minutos de la comisaría municipal y ejidal, existen dos caminos para ir a las 

aguas termales los cuales son de terracería. El camino principal es un poco estrecho y solo se puede 

transitar caminando, el segundo camino se puede acceder caminando o en automóvil. Para ingresar a 

las aguas termales existen horarios establecidos por los habitantes. Las mujeres pueden acudir a lavar 

ropa o bañarse en un horario de 7:00 am a 18.00 pm, de las 18:00 pm en adelante solo los hombres 

pueden hacer uso de las aguas termales. Sin embargo, en la noche es común ver a familias completas 

(mujeres, hombres, niñas y niños) acudir a bañarse, en este caso solo se tiene que respetar el turno de 

llegada para poder acceder a las aguas termales, en dado caso que no haya personas esperando para 

bajar a donde se ubica el manantial se debe preguntar (gritar) si hay hombres o mujeres bañándose, 

ya que el lugar esta oscuro, dado que en esa área de la comunidad no se cuenta con alumbrado público, 
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por lo que en la noche las personas que acuden a esta área de la comunidad utilizan lámparas portátiles 

mismas que se tienen que apagar al llegar a la parte alta de la calle de las aguas termales. 

 
Figura 1. Ubicación de los manantiales de aguas termales en El Coacoyul (Cocoyult). 

Fuente: Google Earth 2021 

En los últimos años estas aguas termales han adquirido popularidad, razón por la cual acuden personas 

provenientes de Acapulco y de comunidades cercanas a visitarlas, debido a las propiedades curativas 

que se le atribuyen. Sin embargo, el uso de este espacio por parte de habitantes y visitantes ha 

generado que haya contaminación en esta área, dichos contaminantes están conformados 

principalmente por envolturas de detergente y botellas de plástico. 

El segundo punto es conocido como “la tibia” este espacio se ubica a aproximadamente a 15 metros 

de “la caliente”. 

El tercer punto se localiza en la entrada a la comunidad, este lugar es conocido como “el cerro” ahí 

el manantial de aguas termales es considerado como tibio y son utilizados por habitantes de El 

Coacoyul y El Cortés para lavar ropa. El camino es de terracería y un poco inaccesible ya que existen 

grietas en el suelo que dificultan el libre tránsito. Además, en esta área se observó basura comprendida 

por envoltura de detergentes y botellas de plástico. Es importante mencionar que esporádicamente los 

habitantes de la comunidad se organizan para limpiar el área de las aguas termales. 

El cuarto punto de manantiales de aguas termales se ubica dentro del río de La Estancia. El camino 

es de terracería, y se puede acceder a pie o en automóvil. El tiempo de la comunidad de El Coacoyul 

a “el Atotonilco” y “los lavaderos” es de aproximadamente 45 minutos a pie. 

 

Conclusiones 

Impulsar proyectos o programas que coadyuven a generar desarrollo territorial, a través de aprovechar 

los recursos endógenos que poseen las comunidades y privilegiar la participación de los actores 

sociales que son los que conocen las necesidades y vocaciones del territorio, permitirá mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. La actividad de recolección y venta de cancerina se presenta 

como una buena alternativa de desarrollo territorial, para el desarrollo de esta actividad resultaría 

pertinente elaborar un proyecto para cultivar sustentablemente la planta, así como para gestionar 

recursos económicos a través del programa federal Sembrando Vida ya que los objetivos principales 

de este programa son rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social 

en las comunidades rurales. En lo que respecta a las aguas termales la creación de uno o dos balnearios 

en la comunidad contribuiría a la obtención de recursos económicos en beneficio de la misma 

comunidad, no obstante que es respetable la decisión de los pobladores de la comunidad de querer 

conservar las aguas termales para uso exclusivo de los sus habitantes. Es por ello por lo que podemos 

decir, que, aunque existen estas dos alternativas de poder generar desarrollo territorial existen las 

siguientes limitantes, el territorio carece de infraestructura básica y presenta altos índices de rezago 

social, aunado a esto podemos decir que no existe cohesión social ni cohesión territorial que permita 
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el desarrollo de la organización social necesaria para promover el desarrollo de las actividades antes 

mencionadas.   
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Resumen.  

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), son la expresión de la iniciativa de la ciudadanía para 

alcanzar el bienestar común. Se han registrado avances significativos sobre la gobernanza entre las 

OSC y el estado, donde se han logrado conformar un mundo en el que la equidad de género esté más 

allá de la retórica y donde se destierren las prácticas y tradiciones sociales que afectan a las mujeres. 

La progresiva participación de las mujeres en la vida social, económica, política y cultural de nuestro 

país es un hecho que engrandece.  Sin embargo, se requiere más trabajo coordinado entre el estado y 

las organizaciones para que se logre alcanzar una verdadera igualdad de género, para ello, las mujeres 

optan por formar colectivos u organizaciones que las empoderen  para el ejercicio y la defensa de sus 

derechos, este el caso de la organización Zihuame Xotlametzin A.C.  

 

Palabras clave: Mujeres, Indígenas, OSC, Derechos. 

 

Introducción. 

Esta propuesta de investigación tiene por objetivo ahondar sobre el trabajo que desarrolla una 

organización de mujeres indígenas en el estado. Saber identificar su antecedente histórico, su proceso 

organizativo, su forma de organización y la construcción de liderazgos será fundamental para el 

propósito que aquí se plantea.  

El éxito de la investigación, podrá dar pauta a otras organizaciones de este género, que estén viviendo 

el desarrollo de estos mismos fenómenos y podrán orientarse a partir de las experiencias que exponga 

la investigación. 

La referencia geográfica de nuestro objeto de estudio, permitirá conocer más sobre el contexto en el 

que se desarrolla su trabajo, este análisis geográfico, implica conocer, no solo las coordenadas de 

ubicación geográfica, si no también todas esas características sociales que la conforman. Hay autoras 

como Dolores Hayden, que incluso habla de la importancia de retomar el análisis de la geografía de 

género dentro de las investigaciones, y expone la necesidad de combinar un análisis económico e 

histórico con enfoques feministas, ya que estos están orientados a las necesidades y experiencias de 

las mujeres. (Mahecha, 2001) 

El estado influenciado por los intereses capitalistas, ha dejado de fungir como el eje rector de la 

economía de la población, generando así pobreza y desempleo. Es ahí donde las organizaciones de 

mujeres (caso de nuestro objeto de estudio) juegan un papel fundamental al contribuir en el desarrollo 

de las comunidades impulsado proyectos colectivos locales. Estos proyectos pueden ser impulsados 

por iniciativas propias de los colectivos de mujeres a través de sus propios medios  o por programas 

de gobiernos federales. 

Hay investigadoras que sostienen que las organizaciones sociales constituyen una estrategia de 

sobrevivencia al generar procesos de desarrollo autogestivos e integrales en el campo mexicano. 

(Mundo, 1997) 

Los trabajos de investigación sobre las  organizaciones de mujeres indígenas son muy escasos, sin 
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embargo es importante visibilizar estos espacios porque evidencian todo un proceso histórico dentro 

del quehacer femenino en las comunidades indígenas, como es el caso de esta investigación, conocer 

desde su proceso de organización, el diseño de la forma de gobernanza y las estrategias más 

convenientes para el proceso de desarrollo de su  empoderamiento es fundamental para entender este 

espacio social de hoy. 

La presente propuesta de investigación, permitirá conocer la experiencia de 9 socias de tres grupos 

de mujeres que formaron parte de la organización “Zihuame Xotlametzin A.C.” y que actualmente 

ya no están activas, en la actualidad esta organización se encuentra realizando actividades de forma 

habitual, sin embrago los grupos que la conformaban han disminuido su participación de forma 

considerable desde  5 años a la fecha.  

La determinación de estas mujeres para sobresalir creado sus propios procesos organizativos ajenos 

al paternalismo y a la sumisión en un contexto altamente arraigado al machismo, merece toda la 

intención de una investigación que no debe seguirse postergando.  

 

Metodología 

La investigación se enfoca en un caso de estudio cualitativo, porque el tema abarca aspectos del 

contexto social y presta atención sobre las desigualdades que vivieron las fundadoras de esta 

organización al momento de incursionarse dentro de trabajo colectivo, aspectos que se abordan en 

apartado del antecedente histórico de la investigación.  

Se realizaron entrevistas testimoniales a las fundadoras de la organización y de las socias que ya no 

están activas, así como a la primer organización (mixta) a la que perteneció la Zihuame Xotlametzin 

A.C. 

Esta investigación, analiza no solo un proceso histórico de una Asociación Civil, si no el impacto 

social que tuvo dentro de la vida de las asociadas.  

Las estrategias utilizadas para el desarrollo de esta investigación consisten en entrevistas a las 

primeras socias, observación y análisis de los documentos de la organización, (Archivo fotográfico, 

estatutos, reglamento interno), también se revisaron archivos hemerográficos sobre los eventos que 

realiza la organización y la conferencias de prensa dirigida a la opinión pública a través de los medios 

de comunicación a través de los cuales también hacían incidencia política sobre  Derechos Humanos 

e Igualdad de Género.  

Debido a que el objetivo de la investigación es: “Identificar las razones que han originado la 

disminución de las participación de las mujeres en la organización Zihuame Xotlametzin A.C.”. Esta 

investigación se fundamenta  a través de La Teoría de Robert D. Putnam. El capital social y los 

dilemas de acción colectiva. 

La formulación de la teoría de capital social se refiere al conjunto de valores intangibles (valores, 

normas, actitudes, confianza y redes) que se encuentran dentro de una comunidad y de asociaciones 

cívicas, donde la confianza social y normas de cooperación, que determinan en gran medida la 

capacidad de los miembros de una comunidad para coordinar acciones en la solución de los problemas 

colectivos. (Urteaga, 2013)  

 

Avances primera parte. 

Antecedentes Históricos. 

Zanzekan Tinemi 

Zihuame Xotlametzin A.C., antes de ser una organización específica de mujeres indígenas, fue parte 

de una organización mixta llamada  Zanzekan Tinemi, este fue el primer campo de acción para la 

organización. En 1990, en Chilapa de Álvarez Guerrero, se inició con la constitución de la Zanzekan 

Tinemi, las personas que se involucraron en este proceso, fueron las mismas que laboraban como 
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consejo comunitario de  CONASUPO9 hoy de DICONSA10, en aquel tiempo esta empresa abastecía 

a 8 municipios del estado. 

Cuando la Zanzekan Tinemi se constituyó como una organización SSS11, empezó a definir sus áreas 

de trabajo y a fortalecer su estructura interna, las áreas que integraban esta organización eran: Área 

de Abasto, Área de Comercialización, Área de Reforestación y el Área de la Mujer Campesina.  

Cómo responsable de esta última área delegaron a la maestra Brígida Chautla Ramos12, dentro de sus 

funciones estaba supervisar las tiendas comunitarias de Diconsa en las comunidades, las auditaba, 

presentaba los resultados ante el comité rural de abasto13 y posteriormente a través de una asamblea 

comunitaria exponía los resultados a toda las personas de la comunidad, porque la tienda era de la 

comunidad, otra de las funciones de Brígida, era la conformación de los grupos de mujeres de las 

comunidades para la Zanzekan Tinemi. Las actividades que realizaba al interior de estos grupos era 

organizarlos y conocer las necesidades  de las mujeres que los integraban, por lo regular las mujeres 

hacían la solicitud de proyectos productivos, los proyectos que se gestionaban comúnmente eran: 

molinos de nixtamal, tiendas comunitarias, materiales para los grupos artesanas. 

 

Cada área abonaba un aspecto importante para la  Zanzekan, sin embargo pasaron los años y el comité 

ejecutivo aún seguía integrado por puros hombres y las integrantes del área de la mujer campesina 

exigían un espacio en la toma de decisiones pero se les negaba y los recursos económicos que recibía 

la organización para fortalecimiento del área integrada por mujeres no se destinaba para ello, y esa 

fue una de las razones por las cuales empezaron a tener diferencias internas.  

Otra de las razones por las cuales estas diferencias se intensificaron fueron la división de trabajo 

inequitativo durante las asambleas regionales donde se conglomeraban 800 personas 

aproximadamente, y los directivos recibían a los invitados especiales, mientras las mujeres 

preparaban la comida y atendían a las demás personas. 

 

Por esas razones, Brígida, cuestionó al comité ejecutivo, el por qué no había ninguna mujer dentro 

del comité ejecutivo y porque las decisiones solo las tomaban los hombres, pues el área de la mujer 

campesina, también realizaba un trabajo importante dentro de la organización, esta área estuvo 

funcionando como tal de 1990 a 1994. 

 

En 1994, las coordinadoras del área de la mujer campesina de la Zanzekan entre ellas Brígida, Felipa 

Riqueño Sanchez y Yolanda Venegas Díaz, en una asamblea regional, donde se reunieron alrededor 

de 80 mujeres, les consultaron si estaban de acuerdo en que esa área se constituyera como una 

 
9 La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) fue una empresa paraestatal que se dedicó a acciones 

relacionadas con el sistema de abasto y la seguridad alimentaria mexicana. Fue creada en 1961 con el fin de garantizar la 

compra y regulación de precios en productos de la canasta básica, particularmente el maíz. 
10Diconsa, S. A. de C. V., fue constituida como sociedad anónima de capital variable de acuerdo con la Ley General de 

Sociedades Mercantiles mediante escritura del 

28 de abril de 1986 bajo la denominación de "Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S. A. de C. V.", con una 

duración de 50 años. La Entidad está agrupada 

en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (“SEDESOL”), a través de la cual, el Gobierno Federal es 

propiet ario de todas menos una de las 

acciones que forman su capital social. 
11 La sociedad de solidaridad social se constituye con un patrimonio de carácter colectivo, cuyos socios deberán ser personas 

físicas de nacionalidad mexicana, en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas y personas que 

tengan derecho al trabajo, que destinen una parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que podrán 

realizar actividades mercantiles. 
12 Brígida Chautla Ramos, estudió hasta la nivelación pedagógica por parte de la UAGRO, pero nunca ejerció la docencia. 

Su participación en el proceso organizativo fue la clave de la fundación de las organizaciones posteriores en la Sanzekan. 
13 La comunidad proponía a los hombres que integrarían este comité, y los resultados de cada auditoria se les presentaban a 

ellos primero y posteriormente a la comunidad. 
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organización SSS pero que seguirían siendo parte de la Zanzekan, la respuesta fue sí, de esa forma 

los grupos podrían acceder a mas financiamientos y podrían administrar sus propios recursos, de esa 

forma en el año 1995 se fundó la Titekititoke Tajome Sihuame SSS. Esta decisión no fue de gran 

agrado para la Zanzekan, pero aun así siguieron trabajando de manera colectiva.  

 

Conclusiones:  

La inequidad dentro de las organizaciones sigue siendo un factor que imposibilita el avance colectivo. 

Existen una diversidad de colectivos y organizaciones que no prosperan porque no hay una estructura 

sólida al interior. 

El machismo, dentro de las organizaciones, sigue siendo un factor que obstaculiza el empoderamiento 

de las mujeres dentro de las organizaciones.  

Cuando exista una equidad entre hombres y mujeres dentro de las organizaciones, es muy probable 

que se pueda logar una gobernanza firme entre organizaciones e instituciones.  

Las organizaciones de mujeres, feministas y no feministas, están en constante aumentos, precisamente 

a causa de estos fenómenos de disparidad dentro de los espacios organizativos. 

Para el reforzamiento de esta investigación, están pendiente realizar otras entrevistas a las socias 

actuales y antiguas socias de la organización, así como a los integrantes de la organización Zan Zekan 

Tineme, quienes al día de hoy, siguen teniendo dentro de su estructura un grupo de mujeres artesanas. 
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Resumen.  

El objetivo de la investigación es corroborar si los prestadores de servicios turísticos de Playa Azul 

tienen conciencia para la sustentabilidad con respecto al manejo de sus recursos naturales y culturales. 

El enfoque del trabajo es mixto con predominio cualitativo, su alcance es exploratorio y 

observacional. Los instrumentos para levantar la información fueron entrevistas realizadas a actores 

clave: autoridades, habitantes y prestadores de servicios turísticos; así como una encuesta realizada 

con pobladores del lugar.  Se aborda el estudio de la conciencia para la sustentabilidad desde los 

pilares ambiental, social y económico y, se analizaron desde las categorías cognitiva, afectiva, 

conativa y activa. Los resultados indican uso inadecuado de los recursos naturales, observables en 

afectaciones a la laguna y ostensible contaminación de playas y calles. Los sujetos de estudio no 

valoran sus recursos culturales como la gastronomía, costumbres y actividades primarias como la 

pesca. Los servicios de salud y educativos son limitados. No se ha logrado un desarrollo 

socioeconómico en la comunidad. Se concluye que el nivel de conciencia para la sustentabilidad es 

deficiente; se necesitan talleres para la conformación de la conciencia para la sustentabilidad y 

programas de educación ambiental.  

 

Palabras clave: Sustentabilidad, Conciencia Sustentable, Turismo Sustentable, Servicios Turísticos 

 

Introducción 

La actividad turística en México, como en otros lugares, aporta beneficios económicos e intenta 

contribuir en la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de las regiones en 

dónde se desarrolla dicha actividad. Sin embargo, el turismo puede tener repercusiones negativas en 

el entorno si no se practica de manera razonada. El uso irracional de los recursos naturales y culturales 

puede ocasionar la reducción del potencial turístico y deterioro del patrimonio cultural, en este sentido 

la práctica del turismo debe ser con enfoque sustentable y los prestadores de servicios turísticos deben 

tener conciencia sustentable respecto al uso de sus recursos turísticos. Playa Azul, en el municipio de 

Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, es una comunidad que se dedica a la pesca y a la 

prestación de servicios turísticos: gastronomía y hospedaje. Su atractivo turístico está conformado en 

su mayoría por los recursos naturales como la playa, la laguna, el paisaje, aves y fauna marina, así 

como sus recursos culturales como la gastronomía y sus costumbres. Sin embargo, se observa 

contaminación en sus calles por acumulación de basura y residuos a orillas de los cuerpos de agua, se 

notan escurrimientos de aguas residuales en la playa y en el área de la laguna, hay afectaciones en la 

fauna y vegetación y, abandono y deterioro de edificios así como indiferencia respecto a sus recursos 

culturales. Los prestadores de servicios turísticos y habitantes parecen no ser conscientes del manejo 

sustentable con respecto a los recursos de la comunidad; recursos que son la base de la actividad 

turística. Lo anterior precisó realizar un estudio para comprobar si los prestadores de servicios 

turísticos de la comunidad tienen conciencia para la sustentabilidad en el manejo y aprovechamiento 

de sus recursos naturales y culturales. Los resultados de este estudio pueden apoyar a las autoridades 

a considerar las acciones necesarias para fortalecer la conciencia para la sustentabilidad en los 
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prestadores de servicios turísticos y la adopción de criterios sustentables en sus establecimientos 

turísticos. A los habitantes y prestadores de servicios turísticos les va a permitir reflexionar sobre la 

importancia de cuidar el patrimonio natural y cultural como parte de su producto turístico, y con ello 

establecer normas que regulen las acciones entre turistas, habitantes y prestadores de servicios 

turísticos. 

Objetivos 

Comprobar si los prestadores de servicios turísticos de Playa Azul tienen conciencia para la 

sustentabilidad con respecto al manejo de los recursos naturales y culturales de la localidad  

También se planteó:  

a) Corroborar si los prestadores de servicios turísticos realizan prácticas sustentables para el 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales para el desarrollo de la actividad 

turística en Playa Azul.  

b) Determinar el nivel de conciencia para la sustentabilidad que tienen los prestadores de 

servicios turísticos en la práctica de la actividad turística y el manejo y aprovechamiento de 

los recursos de Playa Azul.  

c) Comprobar si existen programas, cursos o talleres de concientización a los prestadores de 

servicios, por parte de las autoridades.  

 

Antecedentes  

Hay estudios que han propuesto un modelo de sociedad sustentable que se comprometa al respeto y 

manejo racional de los recursos existentes, con la finalidad de preservarlos (Cantú, 2013); por lo que 

surge la necesidad de generar conciencia para la sustentabilidad para actuar con responsabilidad y 

promover el equilibrio entre el ser humano, desarrollo y medio ambiente (Olguín, 2015). Gomera 

(2012), ha estudiado la conciencia sustentable en un estudio realizado con jóvenes estudiantes en el 

que miden el nivel de conciencia en las dimensiones cognitiva, afectiva, conativa y activa. Martínez 

(2015), presenta otra propuesta en un estudio realizado a estudiantes de nivel secundaria, en el que 

mide el nivel de conocimientos, emociones, actitudes y conductas con respecto al medio ambiente, 

con el objetivo de determinar qué tan sustentables son los adolescentes. En su estudio elabora una 

matriz en la que divide la conciencia en categorías cognitiva, afectiva, conativa y activa. Sobre cultura 

de conciencia con respecto a la sustentabilidad destaca un trabajo exploratorio realizado con jóvenes 

en donde se establece que los factores que miden la conciencia para la sustentabilidad son el 

conocimiento, la importancia, las percepciones, actitudes y conductas. Estos a su vez son evaluados 

en sus dimensiones cognitiva, afectiva, conativa y activa (Ynzunza e Izar, 2016). Esta idea se 

esquematiza en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1. Categorías de la conciencia sustentable 

Categorías  Significancia 

Cognitiva El nivel de conocimientos que las personas 

tienen con respecto al entorno 

Afectiva  Las emociones experimentadas hacia los 

recursos naturales y culturales 

Conativa  Las actitudes o disposiciones para actuar de 

manera responsable con el medio  

Activa  Las conductas manifestadas por los 

individuos respecto a los recursos  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con Gomera, Villamados y Vaquero (2012). 
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Metodología 

El trabajo se realizó en la comunidad de Playa Azul, y se contó con la participación voluntaria de 

prestadores de servicios turísticos, habitantes de la comunidad y autoridades del municipio. El 

enfoque es mixto con predominio cualitativo que permite obtener una información más completa en 

estudios complejos (Hernández, Collado y Baptista, 2014). Las herramientas para la colecta de 

información son la guía de entrevista, los cuestionarios para la encuesta y notas de campo. La muestra 

general es no probabilística sino dirigida; se realizaron nueve entrevistas y se aplicaron 25 

cuestionarios a los participantes (Méndez, Guerrero, Altamirano y Sosa, 2012), y el tipo de 

observación empleada fue no participativa, es decir, no se intervino en las actividades cotidianas de 

los sujetos de estudio (Bernal, 2010). Los materiales de apoyo fueron  la bitácora de campo, cámara 

fotografica, grabadora de audio y telefonos inteligentes. 

 

Tabla 2. Estudio de Conciencia para la Sustentabilidad realizado en Playa Azul. 

 

 

 

 

 

 

 

Conciencia 

para la 

sustentabilidad 

Pilares  Categorías Subcategorías 

 

 

Ambiental 

 Cognitiva Agua 

Suelo 

Aire 

Flora 

Fauna 

Energía 

 Afectiva 

 Conativa 

 Activa 

 

 

Social 

 Cognitiva Gastronomía 

Historia 

Educación 

Salud 

Equidad 

 Afectiva 

 Conativa 

 Activa 

 

 

Económico 

 Cognitiva Empleo 

Oportunidades 

Ingresos 

económicos 

Calidad de vida 

 Afectiva 

 Conativa 

 Activa 

Fuente: elaboración propia adaptada de Martínez (2015) 

Resultados 

Pilar Ambiental  

En la categoría cognitiva se encontró que desconocen los tipos de contaminación que presenta la 

comunidad, el principal problema en la comunidad es la dispersión de residuos solidos en sus calles, 

a orillas de la laguna y en las playas. La comunidad no cuenta con sistema de drenaje por lo cual las 

aguas residuales generalmente terminan en los cuerpos de agua, así como los residuos de cocina. 

Manifiestan sentir aprecio y valoración de sus recursos naturales, sin embargo, son pocos los 

individuos interesados en actuar de manera responsable con el medio ambiente. Dentro de los 

comportamientos sustentables destaca la operación de un campamento tortuguero a cargo de un 

prestador de servicios y habitante de la región, un director de hotel emplea paneles solares en su 

negocio con la finalidad de ahorrar energía y proteger al medio ambiente y otro prestador de servicios 

turísticos clasifica los residuos. A pesar de lo anterior la combustión de residuos, descargas de aguas 

residuales clandestinas y uso indiscriminado del mangle son conductas insustentables manifestadas 

en la comunidad. 
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Pilar Social  

Dentro del aspecto social la comunidad cuenta con una gastronomía típica, una historia, tradiciones 

y costumbres propias. Los habitantes y prestadores de servicios turísticos reconocen la importancia 

de estos elementos culturales en la comunidad, sin embargo, no se refleja en sus actitudes y conductas, 

por ejemplo, no se trasmite la historia del lugar a las jóvenes generaciones, algunos platillos 

tradicionales elaborados por algunas familias se están dejando de preparar debido a que los turistas 

prefieren platillos parecidos a los de otros destinos turísticos. Solo se identifica un individuo 

interesado en potenciar el aspecto cultural de la comunidad, tratando de promocionar las ferias 

patronales con recorridos en la laguna y ha intentado realizar una feria gastronómica de la comunidad, 

sin embargo, el evento no ha logrado realizarse. Por otro lado, la comunidad solo cuenta con niveles 

educativos de prescolar y primaria impartidos con deficiencias. Con respecto al sector salud cuentan 

con un centro de salud en la comunidad, pero el servicio es limitado, el horario de atención es corto 

y no tiene un equipamiento adecuado. 

 

Pilar Económico. 

Dentro del pilar económico las principales actividades fuentes de ingreso son el turismo y la pesca, 

siendo la primera la que mayor ingreso financiero aporta. Muchos habitantes al igual que las 

autoridades están convencidas de que la intensificación de la actividad turística mejorará las 

condiciones económicas de los pobladores, en este sentido, se están volviendo dependientes del 

turismo. A pesar de la operación de empresas de capital foráneo dentro de la comunidad, estas no 

garantizan trabajo a los habitantes, sino que emplean capital humano de otras partes del estado. Las 

autoridades están dispuestas a apoyar las inversiones foráneas y proyectos locales de desarrollo 

turístico en la comunidad, sin embargo, se prioriza el aspecto económico a costa de la conservación 

de los recursos naturales y la perdida de elementos culturales; se transforma el paisaje, se reducen 

áreas verdes, abandonan actividades primarias y se pone en riesgo la seguridad de los habitantes ante 

los fenómenos naturales como el mar de fondo. 

 

Conclusiones 

La categorías de la conciencia cognitiva, afectiva, conativa y activa enfocadas en el estudio para 

corroborar el nivel de consciencia con respecto a la sustentabilidad propicia información más 

completa para analizar conocimientos, emociones, actitudes y conductas de prestadores de servicios 

turísticos. Se puede concluir que el nivel de conciencia es deficiente porque: A pesar de que los 

prestadores de servicios turísticos y habitantes de Playa Azul tienen cierto conocimiento del deterioro 

ambiental y manifiestan valorar y apreciar los recursos naturales de la comunidad no se nota en sus 

actitudes y conductas puesto que se observan afectaciones en la laguna, abundantes residuos en las 

calles y playas, combustión de residuos y falta de criterios ambientales. En cuanto al pilar social 

ignoran el valor de sus recursos culturales y no son consientes de su paulatina pérdida, por ejemplo 

la gastronomía. Por otro lado, los niveles educativos y el servicio de salud son limitados aunado a la 

falta de oportunidades de trabajo e inequidad en el desarrollo. Con relación al aspecto económico se 

están volviendo dependientes de la actividad turística a pesar de su inconsistente afluencia, 

abandonando actividades económicas primarias. El turismo no ha logrado mejorar de manera 

equitativa las condiciones socioeconómicas de los habitantes. Los proyectos gestionados priorizan el 

desarrollo económico a costa de impacto ambiental y alteraciones socioculturales. Urgen talleres de 

conciencia sustentable y educación de calidad que permita comprender no solo la importancia de los 

recursos naturales sino también los socioculturales para darles un uso adecuado. 
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Olguín Gonzalez, I., (2015). HACIA UNA CONCIENCIA SUSTENTABLE. En R. E. 

Ramon, ALTERNATIVAS SUSTENTABLES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL 
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Resumen 

La falta de estrategias comunicativas con perspectiva humanista en la ONG MAPROVISAD ha 

dejado de lado el carácter inmanente de la naturaleza misma de la organización, rezagando a los 

sobrevivientes de cáncer en su proceso post cáncer. El objetivo de la investigación es crear una 

comunicación más humana, por medio de propuestas de estrategias comunicativas con perspectiva 

humanista para fortalecer el apoyo integral entre mujeres y hombres sobrevivientes. La investigación 

utiliza el método de estudio de caso y un enfoque cualitativo que permita trabajar con experiencias, 

sentimientos y con la realidad abstraída desde la complejidad de las mujeres y hombres sobrevivientes 

de cáncer. La observación participante, la investigación documentada, focus group, entrevistas en 

profundidad e historias de vida, son las técnicas que permitirán la recolección de datos, por medio de 

instrumentos como los diarios de campo, matriz para el registro de fuentes de consulta, guía del grupo 

focal, cuestionarios abiertos o semiestructurados y registro, transcripción y elaboración de los relatos. 

Entre los hallazgos encontrados hasta el momento se encuentran, el desconocimiento de la 

importancia de desarrollar una comunicación más humana, la falta de estrategias dirigidas a los 

sobrevivientes de cáncer, y las incongruencias en su comunicación en el sentido del carácter 

consustancial de la ONG con el desarrollo social. 

 

Palabras clave: Cáncer, Comunicación Estratégica, Nueva Teoría Estratégica, Comunicación 

Estratégica Enactiva, Responsabilidad Social, ONG. 

 

Introducción 

El desarrollo social es uno de los aspectos primordiales para el buen vivir de las sociedades, ya que 

por medio de él se puede alcanzar mejores niveles de vida, uno de los elementos más importantes que 

rige al desarrollo del buen vivir en las sociedades es, la salud. 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) son organizaciones non profit de acción social, su 

principal actuar se conduce por medio de la solidaridad para contribuir al desarrollo social de 

poblaciones principalmente marginadas o rezagadas en diversos ámbitos de la vida y de sus derechos 

humanos, Balas (2011), nos plantea lo siguiente sobre la importancia de las ONGs en el desarrollo 

social de las personas. 

En el enfoque no lucrativo, las organizaciones de acción social forman parte del conjunto de 

instituciones que intervienen en el desarrollo social de las personas optimizando la 

participación social y la satisfacción de las necesidades humanas, especialmente en el caso 

de los grupos más vulnerables de la sociedad (p. 30). 

La falta de implementación de estrategias comunicativas humanistas para las ONGs es una realidad 

en México, afectando la visión que se tiene sobre estas instituciones, fallando en su comunicación, 

responsabilidad social y en la creación de estrategias que transmitan su razón de ser, una naturaleza 

que por antonomasia es meramente humana y social. La problemática que dirige a esta investigación 
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es la falta de dichas estrategias que apelen por un carácter humanista, en mujeres y hombres 

sobrevivientes de cáncer en la asociación civil MAPROVISAD.  

El objetivo de la investigación presentada es proponer estrategias comunicativas con perspectiva 

humanista para fortalecer el apoyo integral entre mujeres y hombres sobrevivientes de cáncer, en la 

asociación civil MAPROVISAD ubicada en Chilpancingo de los Bravo, Gro. 

La gestión de estas estrategias comunicativas con perspectiva humanista guarda su relevancia e 

importancia en el ámbito social desde el carácter inmanente de su humanidad, es por ello que la 

importancia de la presente investigación reside en los aportes sociales que estas estrategias 

comunicativas generan entre los sobrevivientes de cáncer, al remarcar la importancia de un apoyo 

integral por medio de una comunicación relacional, desde la complejidad, contemplando todo lo 

implícito detrás de su camino hacia la sanación.  

Las teorías desde donde se enfoca la investigación, son la NTE, en donde no se concibe a la estrategia 

desde el sentido tradicional de conflicto, sino desde una condición relacional, una capacidad inherente 

del ser humano, la capacidad de estrategar (Pérez, 2009) y la comunicación estratégica enactiva, en 

donde desde la complejidad la comunicación crea nuevos mundos relacionales/dialogantes, “la CEE 

define a la comunicación como un especial proceso cognitivo micro/macro social que hace emerger 

mundos” (Massoni, 2019, p. 240). 

Estas estrategias de comunicación percibidas desde un sentido inherente del ser humano, se 

construirán para brindar un apoyo integral/holístico a las mujeres y hombres sobrevivientes de cáncer 

en la asociación civil MAPROVISAD, con la intención de retomar del rezago en donde se les ha 

colocado, con el principio básico de apelar a su desarrollo completo del proceso de sanación de 

cáncer. Se hace hincapié en la condición de lo integral con el objetivo, de abarcar aspectos de la salud 

mental y emocional, la cual, debido a diversos estigmas sociales, no se hace injerencia sobre ella en 

el proceso de sanación de cáncer, asimismo a condiciones de reintegración social post cáncer, y a la 

autoimagen y apropiación de un nuevo cuerpo desde los roles de género implementados socialmente. 

Las estrategias comunicativas bajo la perspectiva humanista, que se proponen son las siguientes: 

● Grupos de apoyo entre sobrevivientes de cáncer, mujeres y hombres para compartir sus 

experiencias personales de lucha contra el cáncer, a través de una comunicación 

relacional/dialogante que cree ambientes de empatía, resiliencia y comprensión mutua.  

● Taller de expresión artística, “Bordando heridas: Derramar la sangre en el hilo color rojo que 

zurce nuestras heridas” por medio de la relatoría-bordada de las experiencias personales de 

lucha de mujeres y hombres sobrevivientes de cáncer.  

● Talleres sobre el impacto de los roles de género en el diagnóstico tardío de cáncer en mujeres 

y hombres sobrevivientes. 

● Talleres sobre la apropiación del cuerpo femenino como vínculo hacia un diagnóstico 

oportuno de cáncer por medio de círculos de lectura feminista. 

 

Metodología 

La investigación se aborda desde el enfoque cualitativo, debido a la naturaleza del propio estudio, y 

a sus dimensiones humanas, sociales y contextuales particulares de las unidades de observación.  

La investigación se aborda desde el método cualitativo de estudio de caso, el cual, para García, (1991) 

“el estudio de casos implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, 

comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés” (citado por Rodríguez, G., 

Gil, J. y García, E.1996, p. 92). Asimismo, por técnicas que tienen como fin dar respuesta a la 

problemática desde lo profundo, es decir desde la dimensión interpretativa de los sobrevivientes de 

cáncer que conforman las unidades de observación, el cómo ellos piensan y sienten en torno a la 

dimensión cultural de la cual son parte, como sobrevivientes de cáncer, y todos los aspectos de 

sanación y apoyo integral implícitos y explícitos dentro del proceso.  

El diseño cualitativo es un tipo de investigación formativa que ofrece técnicas especializadas para 
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obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y cuáles son sus sentimientos. Esto 

permite comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de la población 

estudiada (Alonso y Saladrigas,  2000,  p. 33). 

Las particularidades de la investigación que la conforman, son observables en el diseño cualitativo, 

ya que la investigación es de carácter flexible y abierta, se centra en las relaciones qué surgen en los 

sobrevivientes de cáncer, detectados a tiempo por las jornadas médicas realizadas por la asociación 

civil MAPROVISAD. Asimismo la investigación hace referencia a lo personal, al trabajar con 

experiencias particulares de las mujeres y hombres que han sobrevivido al cáncer.  Aunado a todo lo 

anterior, la investigación tiene como preocupación una realidad y una incertidumbre social en 

específico, abstraer una problemática de la realidad concebida y que al mismo tiempo aborda las 

realidades individuales de las personas de estudio. Alonso y Saladrigas  (2000) describen la inherente 

relación entre el enfoque cualitativo y las problemáticas de carácter social de la siguiente forma 

La investigación cualitativa no consta de un solo método o enfoque, sino que incluye diversas 

perspectivas teórico-metodológicas y métodos específicos de indagación en dependencia del objeto 

de investigación…Se centra en el significado que la gente da a sus acciones. El foco de la ciencia 

social, cualitativa, está en la vida cotidiana y su significación, tal como la perciben los participantes 

(p. 49). 

Al abordar la investigación de un aspecto social que está inmerso dentro de una realidad aceptada y 

consensuada socialmente y que conforma parte de una cultura, este proceso investigativo por ende es 

dinámico y orgánico, éste cambia y se adapta conjuntamente con el proceso cambiante de la 

problemática de la realidad social y de la cultura misma. 

Las técnicas de investigación guardan en su naturaleza el sentido mismo del enfoque cualitativo, el 

cual emana desde la misma naturaleza primaria de la problemática de la complejidad/ realidad. Las 

técnicas de investigación utilizadas y a utilizar son, la observación participante, la investigación 

documental, el focus group, entrevista a profundidad e historias de vida, cada técnica se desarrollara 

por medio de instrumentos para la organización y presentación de datos, para la observación 

participante se desarrolló un diario de campo y se recolectaron fotografías, en la investigación 

documentada se utilizo un diario de campo y una matriz de recolección de fuentes bibliográficas, para 

el grupo focal o focus group se realizara una guía, que contemple elementos como: temas o cuestiones 

que abordara el grupo focal, listas de preguntas para sondear, elaboración de preguntas a profundidad 

y asignación de tiempos flexibles para cada temática, para las entrevistas a profundidad se realizarán 

cuestionarios abiertos o semiestructurados diseñados para cada individuo y por último para las 

historias de vida se llevará un registro, transcripción y elaboración de los relatos obtenidos, los cuales 

se analizaran e interpretaran. 

 

Resultados o avances 

Algunos de los resultados arrojados por las técnicas de investigación llevadas a cabo hasta el 

momento, permiten mostrar el desconocimiento por parte de MAPROVISAD de la importancia de la 

comunicación estratégica, y aún más desde la mirada de NTE, asimismo las carencias tangibles e 

intangibles de la ONG en cuanto a todo lo que la misma comunica, y por ende en el sentido 

importantísimo de su responsabilidad social. 

También se han obtenido resultados en cuanto a las relaciones de poder, a la toma de decisiones 

centralizadas, que permean a la cultura organizacional dentro de la organización.  En cuestiones 

socioculturales se han obtenido avances sobre la visión que la sociedad Guerrerense tiene acerca de 

la organización, problemática profundamente generalizada en México, por la falta de credibilidad en 

las ONGs, y el carente sentido de altruismo en la sociedad mexicana. Estas situaciones detectadas 

influyen en la creación e implementación de estrategias comunicativas que permitan fortalecer el 

apoyo integral entre mujeres y hombres sobrevivientes de cáncer.  

Los resultados arrojados hasta este punto de la investigación, dentro de las implicaciones sociales y 
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sus dimensiones, en las mujeres y hombres sobrevivientes de cáncer, son la reintegración social de 

los mismos, enfrentándose a estigmas sociales, ya que por medio de las estrategias comunicativas 

humanistas logren auto reconocerse en un nuevo cuerpo y mente, sin influencias, ni presiones 

sociales. Las dimensiones de los aportes sociales van desde la extirpación de estigmas y de 

estereotipos de género, que influyen en el auto reconocimiento de los sobrevivientes de cáncer, hasta 

los aportes de una comunicación más humana en las ONGs que hagan congruencia con su misma 

naturaleza de ser. 

 

Conclusiones 

Hasta el momento se puede concluir que la creación de estrategias comunicativas con una mirada 

desde la NTE y la CEE en ONGs es actualmente difícil de encontrar, en contradicción con la 

importancia de su gestión por el mismo sentido inmanente de la esencia de las organizaciones. Por 

ello se concluye que por medio de los avances obtenidos hasta el momento, es de relevancia hacer 

hincapié en la importancia que tiene la comunicación estratégica con perspectiva humanista para 

fortalecer el apoyo integral entre mujeres y hombres sobrevivientes de cáncer. Las estrategias 

comunicativas humanistas que existen son carentes, pero al mismo tiempo, son la clave para una 

mejor comprensión y aceptación de las ONGs dentro de los diversos ámbitos sociales y culturales a 

los que se enfrentan.  
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Resumen 

En el presente trabajo de investigación, se tiene el objetivo de analizar a la comunicación como 

elemento estratégico para la gestión de las Relaciones Públicas en el Área de Igualdad de Género de 

la Universidad Autónoma de Guerrero, para concretar este objetivo se plantea desarrollar una 

investigación cualitativa, sin embargo, en cuanto a las técnicas a utilizar serán de enfoque mixto, 

porque se aplicarán entrevistas, encuestas, análisis estadísticos entre otros. Estos instrumentos se 

utilizarán tanto en el área como en los demás departamentos para obtener mayor información de 

análisis. La comunicación entre áreas suele ser poca o nula, lo que perjudica a la organización de 

forma directa en el logro de sus objetivos. Los profesionales en las Relaciones Públicas tienen un 

gran reto en cada organización para poder armonizarla con sus diversos públicos, por ello deben estar 

actualizados e innovar en cuanto a sus estrategias. 

 

Palabras clave: Comunicación, estrategia, Gestión, Relaciones Públicas, organizaciones. 

 

Introducción 

La investigación es un mundo lleno de grandes descubrimientos, sirve para mejorar las condiciones 

actuales o resolver problemáticas concretas, el presente estudio inició con la inquietud de conocer a 

la comunicación desde el enfoque estratégico para la gestión de las Relaciones Públicas del Área de 

Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Guerrero, la cual, pertenece a la Coordinación 

General de Vinculación y Cooperación de la UAGro y  se encarga de planificar, desarrollar y ejecutar 

actividades en la región centro y norte del estado de Guerrero, para brindar asesoramiento y 

seguimiento para la prevención de la discriminación en razón de género, en beneficio de la comunidad 

estudiantil y trabajadores; para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades dentro de la 

institución, se trabaja en colaboración con instituciones públicas y organizaciones civiles con los 

mismos fines. Para prevenir y erradicar la violencia en razón de género en el estado de Guerrero. Es 

importante realizar esta investigación porque se han visibilizado aún más lo eficientes o ineficientes 

que son las estrategias de comunicación entre direcciones, áreas y departamentos dentro de las 

organizaciones, de acuerdo a observaciones realizadas se han encontrado deficiencias de 

comunicación dentro de la organización, perjudicando las metas y objetivos generales de la misma.  

Es por ello que a partir de esta indagación se pretende orientar el camino de la organización, 

proponiendo estrategias de comunicación y Relaciones Públicas que contribuyan a generar una 

coordinación efectiva entre direcciones, áreas y departamentos.   

 

Fundamentación teórica 

Comunicación: 

En los últimos años los temas de comunicación han tomado fuerza, sin embargo, el concepto de 

comunicación se ha investigado desde diferentes perspectivas y cada una realza su importancia en la 

sociedad. Autores como Rafael Alberto Pérez, Van Riel, Paul Argenti, Sandra Massoni, entre otros, 
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han brindado una aportación certera sobre este concepto, hasta llegar a la comunicación estratégica, 

la cuál es indispensable para toda organización contemporánea, ya que se ha convertido en una 

herramienta eficaz para lograr sus objetivos a corto plazo o largo plazo en las organizaciones.  

La importancia de la comunicación dentro de cualquier organización radica en que ella va a permitir 

que se alcancen los objetivos por medio de la emisión de mensajes adecuados a los distintos grupos, 

ya que esta vela que las tareas y acciones se realicen de manera eficaz. Toda organización necesita 

hacer uso adecuado de la comunicación para alcanzar sus metas (Carranza Barcenas,2010, p 22). 

Estrategia: 

La estrategia consiste, en un movimiento o series específicas de movimientos descritos de manera 

sucesiva para lograr llegar a donde se desea. Se suele utilizar la estrategia cuando las opciones son 

inciertas y no pueden controlarse por adelantado. La comunicación estratégica puede ser definida 

como “la comunicación alineada e integrada con la estrategia global de la compañía que impulsa y 

mejora el posicionamiento estratégico de la organización” (Aced, 2013, p26). Torres (2018) afirma 

que una estrategia de comunicación efectiva permite emitir mensajes claros y compresibles a los 

grupos de interés, debido a que la comunicación es un proceso en donde se transmiten diversos 

símbolos culturales a partir del uso de canales y soportes para lograr una interacción con los 

individuos presentes en un mismo espacio, esto con el objetivo de lograr una respuesta, actitud, 

opinión o conducta (p 229).Hoy en día existen diferentes páginas (redes sociales) gratuitas para hacer 

uso de las mismas en beneficio de la organización. Las decisiones estratégicas son las que están 

relacionadas con el acoplamiento de la organización en su entorno. Para utilizarlas en la vida práctica, 

el conocimiento estratégico, se ha convertido en un modelo, el cual debe estudiarse desde la 

perspectiva metodológica. Existe una variedad de modelos propuestos por diferentes autores como lo 

son Pérez, Bernays, Grunig, Wilcox y Garrido. En cada uno de estos modelos se encontraron cuatro 

grandes componentes o sub procesos:  a) La investigación, b) Planificación, c) La 

ejecución de la estrategia, d) La existencia de mecanismos de seguimiento, control y evaluación del 

programa de comunicación.  

Gestión:  

Por otro lado, otra categoría en esta investigación es la gestión, la cual es definida como; la gestión 

de las Relaciones Públicas, profundiza su presencia en el marketing digital para hacer frente a la 

evolución digital y la web social, en donde predominará una tendencia en el uso del big data y/o 

algoritmos para la comunicación, existe la figura del gestor de la comunicación que trabaja con esos 

instrumentos para diseñar un sistema comunicacional efectivo para la organización (Mayorga & 

Castillo, 2018, p9). Sin embargo, esta investigación es parte fundamental, porque en las 

organizaciones es difícil conseguir apoyos económicos, sociales, pero más aun de Relaciones 

Públicas. Para poder hacerlo, el profesional debe analizar, planear, ejecutar y difundir las estrategias 

para que la gestión de las Relaciones Públicas sea efectiva. 

Relaciones Públicas: 

 Entiéndase que las Relaciones Públicas, son una parte de un sistema complejo y su posición se sitúa 

en un papel límite, ya que son el canal de relación entre una organización y sus públicos, y actúan 

interna y externamente (Wences, 2019). Se refiere a los profesionales de las Relaciones Públicas, 

como personas que se desempeñan en el límite exterior de la organización y que sirven de enlace 

entre la empresa y sus públicos. La evaluación de los programas de Relaciones Públicas y 

comunicación tienen un papel importante en la rendición de cuentas y en la demostración de la 

eficacia, así como en el impacto en la estrategia corporativa y de negocio de toda organización. Para 

entender la historia de las Relaciones Públicas es nuclear comprender qué son en sí mismas, 

ontológicamente, ya que esta delimitación conceptual nos permitirá sondear en los adelantados de 

dichas actividades, incluso antes de que el propio concepto existiera como tal, aglutinando partes de 

otros o generando su propio objeto de estudio y desarrollo (Caldevilla et al, 2020).Las Relaciones 

Públicas aparecen en el escenario de las organizaciones para ayudar a construir relaciones armónicas 
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y duraderas de éstas con los públicos de los cuales depende su sobrevivencia. Intentar esbozar el 

futuro de la gestión de la comunicación y las Relaciones Públicas en México parece ambicioso y, 

sobre todo, materia de un análisis más profundo y minucioso; sin embargo, es de esperar el 

crecimiento y la profesionalización de dichos ámbitos, así como también la aparición de más agentes 

dedicados a la profesión, lo que a su vez intensificará la competencia dentro del mercado del sistema 

comunicacional (Herrera & Arévalo, 2016, p100). “Las Relaciones Públicas, son consideradas como 

una profesión joven que en los 80 empezó a acercarse a un verdadero estatus profesional y que tuvo 

sus raíces como agente de prensa y en la propaganda, actividades que la sociedad valora con muy 

baja estima” (Castillo & Villabona, 2018, p145). Precisamente con los factores que agregan valor a 

las Relaciones Públicas y a la comunicación, que son los intangibles como la reputación, la confianza, 

la marca, cultura organizacional, identidad, entre otros. En   esta    línea, la Public Relations Society 

of America (PRSA) incluye en el listado de áreas de gestión de las Relaciones Públicas, la publicity 

entendida como la información que un medio difunde sobre una organización mediante noticias en 

espacio informativo que suele ser el resultado de una acción de comunicación de la organización. Las 

Relaciones Públicas son un fenómeno relativamente moderno, propio de los sistemas capitalistas, 

sustentados en la propiedad privada, el libre mercado y la democracia electoral. Para Fajardo y Nivia 

(2016) quienes exponen: los inicios de las Relaciones Públicas los cuales se remontan a Grecia, Roma 

y Babilonia, donde las personas eran persuadidas por los diferentes líderes con el fin de que aprobaran 

las leyes que expedían y la religión que se imponía, recurriendo diferentes acciones, medios y técnicas 

como la comunicación interpersonal, los discursos, el arte, la literatura, los actos públicos y los 

sondeos (p13). En la actualidad, las Relaciones Públicas están tomando mayor protagonismo en la 

escena de las organizaciones públicas, son llamadas a ser las gestoras de los diferentes procesos de 

comunicación ya sea para mejorar la imagen de la entidad, generar mayor identidad en sus 

colaboradores o para mejorar la calidad de relaciones de la organización con sus públicos (Zepeda, 

2019).  

 

Metodología. Según (Cortés & Iglesias, 2004) es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado 

proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo 

darnos la estrategia a seguir en el proceso. En la presente investigación se tiene el objetivo general de 

analizar a la comunicación como elemento estratégico para la gestión de las Relaciones Públicas en 

el área de igualdad de género de la UAGro, para llevarlo a cabo se tienen los siguientes objetivos 

específicos. 1.Describir de qué forma se gestionan las Relaciones Públicas en las organizaciones. 

2.Identificar el modelo de comunicación que predomina en el área de igualdad de género.3. Clasificar 

los canales de comunicación con mayor impacto en la actualidad.4. Identificar la relación que tiene 

la comunicación estratégica y las Relaciones Públicas.5. Describir los roles de las Relaciones Públicas 

en las organizaciones. Es por ello que la metodología a utilizar en esta investigación tendrá un enfoque 

cualitativo, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. Se aplicarán 

técnicas del método cualitativo y cuantitativo como lo son; entrevistas al personal como a expertos 

del tema, encuestas, la observación y el análisis estadístico. Por otro lado, la Universidad cuenta con 

un número muy alto de empleados, es por ello que se tomará una muestra de cada departamento para 

ser encuestado, de igual forma se seleccionarán los departamentos y áreas, ya que no todas pueden 

ser analizadas por el recurso y el tiempo para esta investigación.  
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Resumen 

Chilpancingo sufre de una carente promoción y difusión de su imagen, además de un desconocimiento 

por parte de las autoridades correspondientes de cómo hacer turismo en un destino que no es de sol y 

playa, por lo cual los atributos de la ciudad no son conocidos, ni reconocidos, ni siquiera dentro del 

estado de Guerrero. 

Las marcas ciudad hacen referencia a la identidad, convirtiéndose en intangibles estratégicos que 

integran el valor cultural, social, económico y de estilo de vida de cada una. 

El objetivo de esta investigación cualitativa es identificar los elementos que puedan integrarse en un 

plan para la construcción de la marca ciudad Chilpancingo como estrategia de diversificación del 

turismo.  

 

Palabras clave: Marca ciudad, Identidad, Imagen, Turismo, Promoción, Difusión. 

 

Introducción 

La ciudad de Chilpancingo, oficialmente llamada Chilpancingo de los Bravo,  es la capital del estado 

de Guerrero, ubicada en la región Centro y tiene su origen en el año 1853 cuando fue declarada como 

capital provisional del estado, luego de que una pandemia azotó a la entonces capital, Tixtla. Fue 

hasta el año de 1872 que se declaró oficialmente como la capital definitiva del estado. Chilpancingo 

es además el centro de importantes acontecimientos que han marcado la historia del país, como la 

instalación del Congreso de Anáhuac en 1813, la presentación de los Sentimientos de la Nación por 

Morelos, es cuna de algunos personajes históricos y tiene episodios durante el Porfiriato y la 

Revolución Mexicana, entre otros. 

Con el paso de los años Chilpancingo se ha enriquecido con valores culturales, historia, artesanías, 

gastronomía y más; sin embargo, a falta de una buena estrategia de promoción se ha visto opacada 

por los municipios que conforman el conocido Triángulo del Sol, integrado por Acapulco, Taxco y 

Zihuatanejo, pues reciben mayor difusión e inversión por parte de medios y el gobierno del estado. 

Si a la carente promoción y difusión de la ciudad, le sumamos el desconocimiento por parte de las 

autoridades correspondientes de cómo hacer turismo en un destino que no es de sol y playa, tenemos 

como resultado una opaca ciudad que no es conocida, ni reconocida, por lo menos al interior de 

Guerrero. Por ello es importante desarrollar un plan estratégico para renovar la imagen de 

Chilpancingo, hacerla visible y posicionarla como una ciudad turística para atraer un mayor número 

de visitantes, que puedan disfrutar de las bondades con las que cuenta esta capital. 

 

Fundamento Teórico 

¿Qué es la marca ciudad y la diversificación del turismo? 

Son múltiples las definiciones que se han utilizado para detallar el significado de marca ciudad, se 

puede señalar que es, normalmente, el propio nombre de la ciudad a la que se le atribuyen diversos 

valores, símbolos y elementos identitarios que hacen única y especial a dicha urbe. Su construcción 

va más allá de sólo diseñar la parte visual y la creación de un eslogan, implica toda una estrategia 
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mercadológica para resaltar los atributos de la zona que ayudarán a conectar con la sociedad en 

general y posteriormente con los turistas. 

La diversificación del turismo es la estrategia que busca realizar cambios radicales en la forma de 

hacer turismo, conservando lo que ya ha funcionado, pero innovando siempre al buscar más y mejores 

opciones para los visitantes, y a su vez trayendo beneficios directos a la sociedad donde se realizan 

estas acciones. Unir una marca ciudad en conjunto con la diversificación del turismo resulta excelente 

acción para darle el impulso que requiere y que ésta cuente con un abanico de opciones turísticas en 

el mismo lugar, lo que le permitirá captar un mayor número de visitantes en diferentes épocas del 

año. 

 

Algunas definiciones de marca ciudad y diversificación del turismo 

Al hablar de marca ciudad y diversificación del turismo pareciera que se trata de conceptos muy 

nuevos, pero no es así, desde hace mucho tiempo éstos se han implementado en ciudades turísticas 

para resaltar los valores identitarios que las identifican. 

El concepto de marca es muy amplio y tiene múltiples maneras de aplicarse, al respecto Toni Puig, 

(2013) escribió lo siguiente: 

• “El citymarketing para mí es, simplemente, comunicación de la ciudad desde la 

organización pública municipal que la rediseña, la va a rediseñar o ya la ha rediseñado. 

Es el continuum de relaciones entre municipalidad, ciudadanos, organizaciones plurales, 

otras ciudades, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales…”. (p.96) 

La construcción de una marca ciudad no se limita a crear un concepto que busque atraer visitantes a 

determinado municipio, es importante conocer dónde está situada en el sector turístico, si ya se han 

desarrollado acciones anteriormente y qué se puede realizar para transformar la oferta turística. 

Enfatizar lo mejor de una ciudad para ofrecerlo como atractivo turístico, sin tratarse de elementos del 

turismo tradicional, es la actividad conocida como diversificación del turismo. En destinos turísticos 

que ya están posicionados, la diversificación permite atraer visitantes fuera de la temporada 

vacacional alta y de esta manera mitigar las caídas drásticas en la afluencia de visitantes. En el artículo 

Tourism marketing and local celebrations: A case study in Valencia’s Fallas, de Iris Ruíz, destaca 

que la conjugación de turismo y cultura ha llevado a desarrollar una nueva forma de viajar, 

incentivada por el turismo cultural, el cual según Moreno Muñoz (2012), tiene la misión “de servir 

de puente de comunicación real entre los pueblos, mientras el aspecto comercial se deja en un 

segundo plano” (p 549). 

 

Tres fases para comenzar la construcción de marca ciudad 

De acuerdo a Seisdedos (2007), la construcción de la marca ciudad parte de tres fases que son las 

siguientes. 

• Configuración física de la ciudad: Resumir su dimensión histórica, destacando el elemento 

clave que es su identidad. 

• Proyectar la imagen de la ciudad: Antes de “venderle” la idea de marca ciudad al exterior, 

es forzoso investigar a profundidad hacia el interior, es decir a la población. 

• Diseño de la marca ciudad y de un plan de medios: Debe impactar a los públicos internos, 

externos y stakeholders. 

Proyectar la marca ciudad de manera masiva de manera que haga eco entre sus públicos e interesados 

será crucial, es importante que la identidad de la ciudad se visualice transformada, ofreciendo una 

nueva manera de vivir y convivir en la ciudad. Se recomienda gestionar un evento emblemático que 

realce esta propuesta. 
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Consideraciones para la diversificación del turismo  

Si pudiéramos definir la diversificación del turismo, diríamos que se trata de todas aquellas acciones 

encaminadas a ofertar un destino de manera no tradicional; es decir, ofreciendo vivir experiencias 

que anteriormente no se realizaban, adaptándose a un nuevo tipo de visitante y al contexto actual en 

el que se desarrollan las actividades turísticas. Para comenzar a diversificar el turismo es importante 

conocer al nuevo tipo de turista, los destinos turísticos ya no están dirigidos al esquema de familias 

tradicionales, hay que tomar en cuenta lo mucho que han cambiado las personas y especialmente el 

núcleo familiar. El nuevo turista exige mucho más de lo que pedía hace 20 años, pero no todo se trata 

de dar al consumidor, esta nueva mentalidad del turista trae consigo muchos beneficios a la ciudad 

que van a visitar.  

Aunque hay múltiples posibilidades para diversificar el turismo, recientemente ha cobrado fuerza la 

categoría de cultura gastronómica, Campos (2018) la define como “el conjunto de representaciones, 

creencias, conocimientos y de prácticas heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la 

alimentación y que son compartidas por los individuos de una cultura dada o de un grupo social 

determinado dentro de una cultura" (p 194). El turismo gastronómico ha incrementado su demanda 

en los últimos años, se ha formado todo un nicho de mercado alrededor de la comida representativa 

de un lugar e incluso hay destinos que se han consolidado gracias a esta variante del turismo. 

La cultura es importante para el desarrollo de las entidades. Investigaciones recientes evidencian la 

necesidad de gestionar la promoción de fiestas tradicionales, del patrimonio histórico tangible e 

intangible de una región que mediante el uso de herramientas de marketing pueden posicionar las 

ciudades en el mapa internacional. Se pueden detallar otras formas de diversificación del turismo, sin 

embargo, se limitará a mencionar sólo las de los párrafos anteriores, pues son con las que se trabajará 

más adelante. 

 

Metodología 

Enfoque: La metodología que se utilizará en esta investigación es cualitativa, la cual utiliza variedad 

de instrumentos desde la observación, entrevistas, vivencias personales, imágenes, sonidos, entre 

otros que ayuden a describir el entorno que se quiere estudiar. 

Muestra, unidades de observación: Se pretende estudiar el comportamiento y sentido de 

pertenencia de hombres y mujeres de 30 años en adelante, radicados en la ciudad de Chilpancingo de 

los Bravo. 

Criterios de inclusión para elaborar la muestra de estudio 

• Residencia en Chilpancingo la mayor parte de su vida 

• Conocimiento de la historia, cultura y tradición de Chilpancingo 

Técnicas mixtas a emplear  

Investigación documental: La investigación documental o bibliográfica será de suma importancia 

para mostrar las manifestaciones que han surgido a lo largo del tiempo en la ciudad de Chilpancingo, 

con esta técnica se obtendrá suficiente información que después será analizada e interpretada para 

conocer el impacto o influencia en la época contemporánea. 

Entrevista semiestructurada: Nos permite contar con un esquema fijo de preguntas para todos los 

entrevistados y sólo con ciertos personajes realizar preguntas específicas y de manera extraordinaria 

destacar las respuestas que aporten. 

Cuestionario: Para contar con respuestas estandarizadas, que abarque a una gran parte de la muestra, 

se realizará un cuestionario que aborde temas específicos de los que se desea saber más. 

 

Conclusiones 

La forma de hacer turismo y de mostrar al mundo las bondades con las que cuenta una ciudad y cómo 

el visitante puede disfrutar de ellas ha cambiado drásticamente. Datos económicos muestran que el 

turismo es uno de los sectores que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, en México se 
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prevé que en este 2021 el sector crecerá aproximadamente un 10.5 por ciento, que es mucho más de 

lo que crece el país en general cada año; sin embargo, se continúan analizando las cifras exactas, pues 

en esa proyección no se contemplaba el impacto de la pandemia mundial del Covid-19. 

Los destinos turísticos que se han arriesgado a cambiar la vieja forma de hacer turismo le han dado 

una segunda oportunidad a sus ciudades y, por supuesto, a sus habitantes, que además se han visto 

beneficiados al auto emplearse, por la llegada de inversiones que generan empleos y estabilidad en 

los municipios, además de la infraestructura de la cual los beneficiarios directos son los pobladores. 

Chilpancingo merece la oportunidad de mostrar al mundo cuán valioso es y a través de la construcción 

de la marca ciudad, una buena promoción y la atracción de turistas estará mucho más cerca de 

lograrlo. Por lo anterior, se trabaja en una propuesta que sirva de guía para proyectar a Chilpancingo 

como una de las mejores ciudades para practicar un turismo diferente y que sea reconocida en el 

estado y el país. 
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Resumen.  

El presente trabajo pretende analizar la gestión de las relaciones públicas ante la crisis sanitaria Sars-

Cov-2 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Guerrero, México. Para 

ello se hace una valoración de los modelos de relaciones públicas y conocimientos estratégicos de 

comunicación.  

Para demostrar los hallazgos se hace un análisis de los canales de comunicación que utiliza la cámara, 

y como determina el público meta a quien se dirige la organización, posteriormente se presenta la 

metodología de investigación del presente, siguiendo con las principales premisas de investigación, 

y concluyendo con un análisis de los modelos de RRPP de Grunig y Hunt, con el fin de determinar 

cuál es el modelo idóneo para la CMIC delegación Guerrero. 

Estos resultados evidencian el manejo que la organización tiene ante la adversidad y de qué manera 

logran adaptarse al cambio en un entorno dinámico.  

 

Palabras clave: RRPP, Comunicación Sars-Cov-2, crisis. 

 

Introducción  

La crisis sanitaria generada por la Sars-Cov-2, más compleja, y grave que las anteriores, pone de 

relieve el compromiso público y la capacidad de respuesta de las organizaciones, así como la 

responsabilidad de las instituciones de gestionar las relaciones publicas ante sus públicos meta.   

La importancia de este trabajo denominado “Gestión de las relaciones públicas ante la crisis sanitaria 

Sars-Cov-2 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Guerrero, México”, 

repercute en su entorno social por ello se constituye en un recurso emergente establecer estrategias 

de relaciones públicas que impidan la parálisis organizacional  por lo que se hace inminente  emplear 

una gestión estratégica de la Relaciones Públicas mediante recursos de gran impacto en la gestión de 

crisis hoy como lo son las TICs. La situación es salvable y así se ha demostrado, porque a través de 

las Relaciones Públicas en conjunto con sus medios y canales de comunicación se pueden vencer 

obstáculos y salvar situaciones imprevistas como la del Sars-Cov-2.  

Asimismo, en los resultados y como recomendaciones se proponen estrategias de comunicación para 

la reincorporación laboral en el denominado “regreso a la normalidad” luego de atravesar una crisis 

sanitaria devastadora.  

 

 

Antecedentes. 

Cámara Mexicana de la industria de la construcción (CMIC) 

RFC: CMI970416U95. 

Organización del sector Privado. 

Giro: Construcción. 

Ubicación: Av. José Francisco Ruíz Massieu # 8, Fracc. Villa Moderna. 

En 1987 se consolidó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a cargo de los ingenieros 

mailto:20263555@uagro.mx
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Filadelfo Sevilla, Francisco García, Jesús Leiva, un grupo de ingenieros y arquitectos motivados por 

la poca comunicación que tenían con los gobiernos locales, deciden viajar a la ciudad de México, a 

la sede de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC), con el propósito de obtener 

una representación de la misma que en primera instancia abarcara el municipio de Chilpancingo, esto 

con finalidad de tener la visibilidad que se le negaba, hacia el 23 de abril de ese mismo año se realiza 

la primera reunión que abrió el camino para que hoy se conoce como Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción Delegación Guerrero, con RFC: CMI970416U95  

Esta organización se consolida como una institución del sector Privado ubicada en la Av. José 

Francisco Ruíz Massieu # 8, Fracc. Villa Moderna y con sus 34 años de historia se ha preocupado por 

brindarle a todos sus usuarios una atención y servicio de calidad, en sus instalaciones se puede ver su 

historia y como ha surgido a lo largo del tiempo. Cuenta con una infraestructura llena de espacios 

aptos para el desarrollo de las actividades (aulas de capacitación, centro de cómputo y auditorio) 

propios del personal operativo como también para brindarle un buen servicio a su público. 

 La CMIC tiene como objetivo institucional, representar los asuntos que conciernen a la industria 

mexicana de la construcción en cada uno de sus ámbitos generales, por su puesto, estar a la vanguardia 

de todo lo concerniente a ella y participar de forma activa en la defensa de los intereses de cada uno 

de los empresarios. 

 

La comunicación en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación 

Guerrero.  

Gran F. y Triginé, J. (2012) afirman que, la comunicación externa de las empresas hace décadas que 

constituye una preocupación estratégica y una prioridad de primerísimo orden (publicidad, relaciones 

públicas, marketing…) dado que relaciona a cada organización con el entorno, el cliente, la sociedad, 

la competencia, el mercado... (Pág. 3) 

La comunicación externa en la CMIC está dirigida a sus diferentes públicos que son los estudiantes 

de arquitectura, ingeniería, profesores, administradores, público en general y empresas afiliadas, ya 

que cuenta con diferentes cursos de capacitación, maestrías y cursos básicos de electricidad. Esto le 

permite tener una amplia gama en los públicos externos. Actualmente la CMIC cuenta con publicidad 

efectiva por medio de carteles y flayers para dar a conocer sus diferentes cursos y capacitaciones, 

asimismo utiliza redes sociales oficiales de la organización, es por estos medios que da a conocer toda 

información acerca de la organización y todo lo que ofrece a sus diferentes públicos de interés. 

Además de que por este medio se permite tener un mayor alcance en su mercado que en este caso no 

solo es el municipio de Chilpancingo del Bravo, sino el a lo largo del estado de Guerrero. 

A través de la comunicación digital fue que la CMIC pudo mantener sus relaciones públicas ante la 

inminente crisis sanitaria de la COVID-19. La cámara enfrentó varios cambios ante la crisis, pero 

gracias a la pronta respuesta y adaptación de la organización fue que se ha logrado una buena relación 

con los afiliados y público externo. Los bienes intangibles jugaron un rol clave en este proceso. 

La CMIC cuenta con grandes bienes intangibles, siendo el más importante el bien intelectual, ya que 

existe un programa de capacitación constante con el personal de la organización, esto hace que los 

colaboradores estén mejor preparados para las diferentes circunstancias que se presenten en el 

entorno, y de este modo poseer mejores recursos para tomar de decisiones efectivas ante la adversidad 

y no alterar el cumplimiento de los objetivos centrales de la organización. 

Desde los inicios del confinamiento por la COVID-19 la CMIC capacitó a los colaboradores para 

estar preparados en las instalaciones, aplicando diferentes protocolos contra la crisis sanitaria, 

salvaguardando la integridad de sus públicos internos, como la buena gestión de comunicación con 

sus públicos externos. 

Y ha sido el bien intangible de la web, el que ha permitido mantenerse en contacto con sus públicos 

para no perder esa fidelidad hacia la organización. 

Castillo, Espacia (2013) dice que las relaciones públicas se han venido manifestando como una 
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actividad comunicativa entre una organización y sus públicos en la búsqueda de la comprensión y el 

beneficio mutuo. (pág. 16). 

 

Metodología  

El enfoque de este estudio es cualitativo y cuenta con las siguientes características: se realiza el 

periodo longitudinal que comprende el segundo semestre del año 2020 hasta el primer bimestre del 

año 2022. Se plantea como objetivos: 

• Conocer el modelo de relaciones públicas que aplica la Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción delegación Guerrero y de qué manera este ayuda a la organización a hacer 

frente a la crisis sanitaria actual. 

• Describir los procesos de comunicación que utiliza la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción para la gestión de sus RRPP. 

• Identificar de qué manera de manera se manejan las relaciones públicas ante la crisis sanitaria 

mundial. 

 

La pregunta de investigación diseñada es: 

¿Cuáles son los recursos estratégicos de las RRPP que se requirieron implementar para cumplir sus 

objetivos y enfrentar la crisis sanitaria de Sars-Cov-2 en el CMIC delegación Guerrero?  

Las técnicas utilizadas en presente estudio fueron entrevistas semi estructuradas, encuesta y técnica 

documental. El muestreo fue de carácter no probabilístico. 

Se presentan antecedentes de la organización (CMIC Guerrero) para poder llegar a un análisis más 

detallado, que permitió llegar al problema de la investigación.  

 

Las premisas o hipótesis  

1) La cámara mexicana de la industria de construcción no cuenta con un departamento de 

relaciones públicas. Quien lleva a cabo esta función es el departamento de comunicación social, lo 

que puede significar carga de trabajo para el único miembro de esta.  

2) La cámara mexicana de la industria de la construcción no cuenta con un plan de crisis. A 

pesar de que han tomado decisiones muy atinadas para su adaptación ante este hecho, no cuentan con 

un manual que señale un procedimiento a seguir en estas contingencias.  

 

Modelo de relaciones públicas que se aplica en la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción - Delegación Guerrero 

La CMIC delegación Guerrero en su estructura organizacional cuenta con el departamento de 

comunicación social, y es éste el que comprende las actividades de relaciones públicas a nivel estatal. 

Grunig y Hunt. (2003) plantearon cuatro modelos de relaciones públicas, que en la actualidad son los 

más reconocidos entre los estudiosos de esta ciencia. Estos modelos son: Agente de Prensa, 

Información Pública, Asimétrico Bidireccional y Simétrico Bidireccional. Cada organización emplea 

algún modelo diferente buscando siempre uno que se ajuste a sus necesidades y posibilidades. La 

Cámara Mexicana de la Industria de la construcción no es la excepción, esta también emplea modelos 

en sus diferentes departamentos con el objetivo de cumplir las metas de la organización. En el tema 

de relaciones públicas el modelo que se utiliza es uno de los propuestos por Grunig y Hunt. 

El modelo Simétrico bidireccional o doble flujo simétrico ha sido el utilizado por la CMIC, ya que es 

el que más se ajusta a las necesidades de la organización. Castillo A. (2013) menciona que este 

modelo es el encargado de que las relaciones públicas funcionen como mediadores entre las 

organizaciones y los públicos, buscando una comprensión mutua entre ambos. Este modelo comienza 

a teorizarse en los años cincuenta cuando las universidades acogen a mayor número de investigadores 

a tiempo completo y éstos dedican gran parte de su tiempo a reflexionar sobre el sector profesional. 
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(pág. 49) 

El Modelo de Simétrico Bidireccional se encarga de medir entre otras cosas:  

-Nivel de uso de estrategias de resolución de conflictos en el trato con los públicos. 

 -Nivel de negociación con los grupos de interés.  

-Nivel de evaluación previa a la gestión y promoción de las acciones para determinar el grado de 

entendimiento con los públicos. 

Este modelo se adapta perfectamente a las necesidades de la CMIC, la de conectar con sus diferentes 

públicos y crear un entendimiento mutuo entre la cámara y su entorno social. Ayuda a que la CMIC 

entré en Contacto con el entorno político, social y económico, esto permite que la organización tenga 

un entendimiento mayor del público y crear estrategias mejor diseñadas para servir a los intereses de 

sus públicos y tener un mayor beneficio dentro del mercado de la construcción en el estado de 

Guerrero.  

Es gracias al entendimiento de este modelo que la cámara ha logrado estar en contacto con su entorno 

social, y se ha permitido enfrentar la crisis sanitaria causada por el virus Sars-Cov2. Ya que se ha 

logrado entablar una conversación entre la organización y su entorno, y este permite conocer las 

necesidades y preocupaciones del público externo y es así como la cámara ha creado estrategias que 

permitan resolver las necesidades aún en pandemia, creando un vínculo más estrecho con sus 

consumidores al mostrarse preocupados por la integridad de sus públicos.  

Una vez que la CMIC lanza nuevas estrategias a sus públicos ellos emiten juicios sobre éstas, la 

organización recibe la información que es devuelta para poder seguir mejorando en su 

comportamiento y de esta manera mostrar a sus públicos que también son escuchados por la 

organización y existe una retroalimentación. Este modelo ha funcionado también para lograr la 

fidelización de muchos clientes con los que cuenta la CMIC. Todo esto es gracias al entendimiento 

que existe entre la CMIC y sus públicos, ya que la organización va más allá que recurrir a una simple 

gestión de comunicación, sino que recurre también al empleo de estrategias efectivas de RRPP para 

lograr acciones efectivas con sus públicos objetivos.  

Un claro ejemplo son los afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción quienes 

por varios años han sido parte de esta organización, gracias a los resultados que han tenido a la hora 

interactuar con la misma. 

El modelo Simétrico bidireccional sin duda permite entre otras cosas lograr las metas de la 

organización de la manera óptima, creando lazos fuertes con sus públicos y captando clientes 

potenciales gracias al buen uso de las relaciones públicas que implementa la empresa. Este modelo 

también ha sido de gran ayuda para afrontar la crisis sanitaria actual, gracias a que existe una 

retroalimentación con el mercado, la CMIC ha podido adaptarse a las nuevas condiciones, para 

salvaguardar la integridad de sus públicos internos y externos, y esto a su vez repercute de manera 

positiva en la imagen de la organización siendo una empresa socialmente responsable tanto con sus 

colaboradores como con sus diferentes públicos. 

Sin importar la época, el país, o el idioma; Existen estrategias de comunicación que son capaces de 

romper estas barreras, y aplicándolas desde las relaciones públicas logran generar un gran impacto, 

no sólo en la organización, sino también en el entorno donde se desenvuelve, marcando pautas para 

las empresas en su manera de transmitir mensajes y de relacionarse con su público. 
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Resumen 

Las organizaciones se basan en diferentes tipos de comunicación para lograr sus objetivos. Quizás 

una de las más importantes es la “comunicación interna”, la cual juega un papel determinante entre 

los públicos internos, construyendo diferentes flujos de comunicación ascendente, descendente, 

horizontal y transversal, con el fin de alcanzar los objetivos deseados de la entidad. En otras palabras, 

una comunicación efectiva debe de ejercerse desde la cabeza de la organización, desde los altos 

mandos y de ahí fluir a toda la corporación. Los directivos son los encargados de propiciar una 

correcta comunicación con sus públicos internos, a través de diferentes técnicas o estrategias, con el 

objetivo de contribuir a la creación de un buen clima laboral. La presente investigación pretende, 

luego del análisis de la situación, diseñar una propuesta de estrategias y acciones de comunicación 

para los públicos internos, que favorezcan el clima laboral del Centro de Arte y Cultura UAGro, en 

la ciudad de Chilpancingo Guerrero. 

 

Palabras clave: comunicación interna, clima laboral, centro de arte. 

 

Introducción: 

La comunicación interna es uno de los elementos más importantes para que el departamento de 

Relaciones Públicas pueda ejercer sus labores y actividades de una manera exitosa dentro de una 

organización. De acuerdo a Pardo (2015) este tipo de comunicación radica esencialmente en la 

búsqueda constante de estrategias que mantengan a los colaboradores informados a través de los 

comunicados, los tableros, la organización de eventos, entre otros, que tengan como objetivo la 

participación, integración y motivación de los empleados para fomentar la identidad cultural, así 

como la capacitación para su desarrollo personal y profesional.  

El Centro de arte y Cultura UAGro Chilpancingo, presenta una comunicación interna deficiente entre 

su público interno, lo que repercute en varios factores de la institución. En primera, en el sistema 

laboral de la institución, el ambiente y en la toma de decisiones para llegar a acuerdos sobre las 

actividades que se realizan. Notoriamente se puede ver una resistencia desfavorable entre los 

trabajadores, a la hora de tomar consensos internos, esto resulta negativo para la institución, porque 

no ha podido avanzar o crecer justamente por la falta de entusiasmo y motivación de sus trabajadores. 

El centro de arte y cultura recientemente pasó por dos crisis sociales, una nueva dirección, y la 

pandemia del COVID-19. La primera suscitó muchos cambios y por ende varias consecuencias dentro 

de la institución, debido a que el personal ya estaba acostumbrado a una cultura organizacional, tenían 

sus modos particulares de trabajo, sus roles, y las tareas específicas. Es sabido que cuando una nueva 

cultura organizacional entra a una entidad, todos los elementos cambian, generándose resistencias y 

la negación de acatar nuevas órdenes o nuevos modos de laborar.  La segunda, la pandemia, ya cuando 

el personal se estaba adaptando al reciente modo de trabajo, se viene el confinamiento indefinido y 

todo el personal se mantiene en aislamiento social. Como consecuencia de esto, las actividades se 

quedan en pausa y se corría el riesgo de un cierre total de la institución, debido a que todas las clases 
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y talleres implementados requerían de una enseñanza presencial. Cabe recalcar que la deficiencia de 

la comunicación interna del centro de arte, ya existía años atrás aún con el antiguo director. De igual 

manera, nunca han contado con un sistema de comunicación que ayude a guiar el buen 

funcionamiento laboral por parte del personal. 

 

Fundamentación teórica 

La comunicación interna puede potenciar el éxito de una organización, pero si la corporación no sabe 

manejarla bien, o utiliza las técnicas equivocadas, también puede llevarla al fracaso o cierre total.  No 

obstante, esto no quiere decir que sólo sea la comunicación interna la que determine el rumbo de la 

institución, si no que es uno de los elementos estratégicos al que se debe prestar mucha atención. Hoy 

en día la sociedad enfrenta diferentes problemáticas algunas ocasionadas por la pandemia como la 

depresión y ansiedad y otras como el estrés, problemas con la familia, pareja, etc., las cuales ejercen 

un impacto negativo en la productividad de los trabajadores y por consecuencia en la organización. 

Es por ello que el Director de la institución debe de estar preparado con estrategias que le posibiliten 

solventar todas estas de situaciones.  

García (2015) define a la empresa como un “sistema discernible... donde la característica que permite 

la conjunción de los objetivos es la comunicación... ya que dota a la empresa de un intercambio 

simbólico de redes de actividades (estructura) y redes de conducta o comunicación. Asimismo para 

Bustamante (2016) la comunicación interna se dirigirá a todos aquellos cuyas acciones dentro de la 

organización se dirijan hacia fines en común entre ellos y con ella actuando como un mediador entre 

los integrantes de la misma para facilitar su comprensión e inteligibilidad. Esto nos dice que la base 

para mover a todo un equipo de trabajo es la comunicación, de igual manera, dota a los trabajadores 

de las herramientas necesarias para que vayan hacia un mismo rumbo, con el objetivo de alcanzar la 

misma meta planteada.  

La comunicación interna es la encargada de que los empleados se perciban como parte útil y necesaria 

de la organización, al tiempo de que distinguen que ésta ofrece resultados positivos para la sociedad 

(Casares, 2007). También para López (2007) debe propiciarse que todos los integrantes de la 

organización reciban la información necesaria, útil y oportuna sobre la organización, el entorno de 

ésta, situaciones que afecten el bienestar personal y laboral de los miembros, acerca del trabajo y las 

actividades diarias que se deben desempeñar. De esta manera, el público interno se sentirá parte de la 

misma y estarán motivados por ser tomados en cuenta para la toma de decisiones, y en la realización 

de las diferentes actividades que tengan que ver con la entidad.  

Por último, Gordillo (2011) nos dice que la comunicación interna es un proceso transversal, cuya 

meta es el conocimiento de los objetivos por parte del personal, así como la adopción y reproducción 

efectiva de su cultura. Ulloa (2011) enfatiza que es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados, para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. Así podemos 

afirmar basándonos en Figueroa (2010) que la comunicación interna es la base que nos permitirá 

alcanzar las metas propuestas por la empresa en cuanto a crecimiento y desarrollo institucional, por 

lo tanto es el proceso de comunicación que se establece y se construye en el interior de la empresa a 

partir de una planificación y organización, la cual se tiene que ir mejorando gradualmente conforme 

a las necesidades de comunicación que se presenten en la institución. 

 

Metodología 

Para la investigación, optamos por un enfoque cualitativo, debido a que éste considera los significados 

subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurre un fenómeno, no hace énfasis en medir las 

variables involucradas en dicho fenómeno, si no en entenderlo, por último, nos permite alcanzar un 

análisis más objetivo pero a la vez más profundo. De acuerdo a Sampieri (2004) los estudios 
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cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes; y, después, para refinarlas y responderlas (o probar hipótesis). 

Para Sandoval (2002) el enfoque cualitativo es el estudio de la vida cotidiana como el escenario básico 

de construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las 

dimensiones específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter único, 

multifacético y dinámico de las realidades humanas. Es por ello que se optará por un diseño no 

experimental en el cual los sujetos son partícipes de la investigación sin alterar, modificar, o 

manipular su comportamiento al momento de aplicar el instrumento de recolección de datos, ya que 

se trabajará con el personal del Centro de Arte y Cultura UAGro Chilpancingo, de los cuales 

recolectaremos los datos tal cual como se presenten. 

Esta investigación opta por un método de estudio de caso, puesto que su desarrollo se centra en el 

estudio exhaustivo de un fenómeno particular en su contexto concreto, es decir se indagará sobre un 

fenómeno contemporáneo en su entorno real, se va a describir, comparar y evaluar la comunicación 

interna del Centro de Arte y Cultura UAGro. Las técnicas de investigación que se emplearán serán 

entrevistas virtuales al personal por causas de pandemia del COVID-17. El tipo de muestra que se 

manejara será un muestreo aleatorio simple, ya que este procedimiento es atractivo por su simpleza, 

tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. 

 

Conclusiones 

La comunicación interna es la encargada de que los empleados “se perciban como parte útil y 

necesaria de la organización, al tiempo de que perciben que ésta ofrece resultados positivos para la 

sociedad (Casares, 2007). Es por ello que consideramos fervientemente que un plan de comunicación 

bien diseñado puede transformar una mala comunicación interna, en una comunicación efectiva para 

ello se requiere desarrollar una metodología específica y adecuada a las necesidades de la 

organización. Ya que como lo mencionamos anteriormente, la sociedad está en constante cambio, lo 

que impacta en las entidades además de los problemas, tanto físicos como psicológicos, que afectan 

a las personas. Si no se cuenta con estrategias de comunicación interna adecuadas para atender estas 

circunstancias, los problemas que se pueden generar, impactarán de manera negativa en el clima 

organizacional y por consecuencia en el logro de sus objetivos.  Un dato muy interesante que Serrano 

(1984) aborda sobre la comunicación es que esta no únicamente nos une, comunica o ayuda a 

establecer relaciones con los otros, sino que también gracias a ella cambiamos las relaciones con los 

otros y el mundo, así como a causa de ella las rompemos y, por tanto, nos incomunicamos con los 

otros, pero también interpretamos, significamos y dotamos de sentido a nuestra vida. Esto quiere decir 

que una organización que sepa llevar el buen manejo de su comunicación, ya sea interna o externa, 

va a lograr muchos cambios positivos para ella, el camino para llegar al éxito puede ser más rápido y 

menos tedioso, a diferencia de aquella organización que cuente con una mala comunicación y no haga 

nada al respecto por mejorarla. 
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Resumen 

El Departamento de Educación Superior y Posgrado, tiene como actividad principal  la gestión de 

procesos de expedición de certificados y títulos de educación a nivel superior (Técnico Superior 

Universitario y Licenciatura) y a nivel posgrado (Maestría y Doctorado), actividad importante para 

su publico objetivo, debido a la propia importancia de estos documentos al validar y demostrar los 

conocimientos y experiencias propias de la formación académica. 

La Comunicación digital es un proceso de intercambio de información entre grupos en un espacio 

comprendido en la red de redes, por ello esta investigación con enfoque mixto, se centra en la gestión 

de la comunicación digital del departamento, para lograr sus objetivos, mediante la planificación, 

investigación y evaluación, generando mensajes claros y concisos en lo que refiere a su actividad 

principal, agilizando y facilitando la misma desde el punto de vista del público, estableciendo así 

relaciones digitales funcionales. 

 

Palabras clave: Comunicación digital, gestión de comunicación, relaciones públicas 2.0. 

 

Introducción 

La presente investigación se desarrolla a partir del programa de estancias profesionales del Posgrado 

en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas, que se ejecuta en el Departamento de Educación 

Superior y Posgrado (DESPDAE) de la Dirección de Administración Escolar (DAE) en la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Por esto, se plantea una investigación que genere un 

beneficio para departamento, el cual, presenta problemas en su comunicación a través de medios 

digitales que se conceptualizan como de difusión y alcance, y proponer soluciones en forma de un 

plan de comunicación digital y un manual de comunicación y relaciones digitales para el DESPDAE. 

 

Para continuar, se establece que los sujetos de estudio para esta investigación son: 

o Los miembros de los departamentos involucrados en las acciones comunicativas del mismo, 

vistos como unidad. 

o Las redes sociales que permiten el desempeño de las actividades de comunicación con el 

público objetivo. 

o El público objetivo disponible a través de las redes sociales del departamento. 

 

Con lo anterior entendido, se presentan las finalidades de la investigación que se exponen en la forma 

de preguntas y objetivos: 

Pregunta eje 

¿El DESPDAE cuenta con políticas e instrumentos que permitan la gestión de la comunicación digital 

con sus públicos? 

Preguntas secundarias 

o ¿Cómo gestiona el Departamento de Educación Superior y Posgrado sus Relaciones Públicas 
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2?0? 

o ¿Cómo es percibido el Departamento de Educación Superior y Posgrado por su público 

objetivo en medios digitales? 

o ¿Cómo se caracteriza la comunicación en medios digitales del Departamento de Educación 

Superior y Posgrado? 

o ¿Qué problemas se generan en la Comunicación Digital entre el DESP de la UAGro y su 

público objetivo? 

Objetivo general 

Evaluar el impacto de la gestión de comunicación digital del Departamento de Educación Superior y 

Posgrado de la UAGro en la relación con su publico objetivo. 

Objetivos específicos 

o Definir el estado de la relación del Departamento de Educación Superior y Posgrado con su 

público objetivo en medios digitales. 

o Identificar la imagen del Departamento de Educación Superior y Posgrado percibida por su 

público objetivo en medios digitales. 

o Evaluar la gestión de la comunicación digital del Departamento de Educación Superior y 

Posgrado. 

o Identificar los problemas de comunicación en medios digitales del Departamento de 

Educación Superior y Posgrado. 

 

Elementos Teóricos  

Como teorías y tópicos centrales que fundamentan la investigación se retoman:  

La comunicación organizacional, que según Saladrigas (2005), surge en los Estados Unidos de 

Norteamérica, a partir de cuatro practicas de la comunicación: la comunicación del habla, la 

persuasión, el discurso público y la teoría de la comunicación humana. Y que ve sus fundamentación 

teórica en la sociología, la psicología social y la administración, empleándose para el desarrollo eficaz 

de actividades de las ya mencionadas organizaciones. 

La comunicación estratégica,  al respecto de esta, Carrillo (2014, p. 34) elabora: “se entiende dentro 

de la comunicación empresarial y organizacional, pudiendo estar cercana a lo que se ha venido 

llamando comunicación integral o global, como forma de aglutinar las diferentes acciones de 

comunicación para la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa” por lo que es útil y 

necesaria en toda organización, debido a este carácter global que presenta. 

La comunicación digital, que de acuerdo con Scolari (2008),  se define como la conjugación de 

actividades comunicativas que pueden originarse desde la singularidad o pluralidad, y que devienen 

en la unión de bits y cuyas principales características son la interactividad, la hipertextualidad, la 

digitalización la reticularidad y la  multimedialidad, donde la gestión directa de estas actividades 

requiere de una figura especifica que administre los procesos en los canales de comunicación virtual 

ese que suelen ser las redes sociales, se trata del community manager (CM), que según Vidal (2020. 

P. 211):  

“El papel del Community Manager, en este caso, será el de potenciar las redes sociales y fortalecer 

el vínculo de la organización con los usuarios, haciendo uso de elementos emocionales o contenidos 

viralizables. Esto demanda un ejercicio de escucha activa, monitorización y retroalimentación, que 

lleve a realizar cambios, revisiones y optimizaciones constantes, pero que permitan generar 

información relevante, en un lenguaje adecuado y un formato preciso.”  

Para esto, el CM deberá valerse de estrategias que indiquen el proceso de obtención de resultados 

deseados, por lo que Criado y Rojas (2013) precisan la sistematización del diseño de estrategias en 

siete pasos; delimitar el objetivo; puntualizar el público objetivo; seleccionar el medio social; definir 

el estilo; establecer los equipos y los recursos; planificar y promocionar. Con propósito de profundizar 

en el proceso, se retoma a Rodríguez, (2011) cuando indica que en la parte de definición de estilo, el 
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community manager deberá gestionar la libertad de respuesta (positiva o negativa) de los públicos, la 

velocidad de actualización, la interacción con leo público y su respuesta, y la virilidad del mensaje. 

Las relaciones públicas 2.0 (RR.PP. 2.0), que según Ramos (2012, p. 75) son:  

“Una disciplina que propicia una comunicación recíproca, interactiva, dinámica y necesariamente 

continuada que ejerce una organización hacia sus públicos a través de Internet. Éstas se dirigen 

hacia un público proactivo, informado e hipersegmentado que, en algunos casos, facilitará la labor 

de la organización, debido a su interés previo; y en otros, dificultará el diálogo debido al poder de 

selección, creación y filtración de la información en este nuevo escenario” 

Con esta definición se entiende que las RR.PP. 2.0 responden a un modelo simétrico bidireccional de 

comunicación, que como expresan Grunig y Hunt (2000) la gestión a traves de este sistema 

fundamenta sus actividades principalmente en teorías de comunicación sin dejar de lado las ciencias 

sociales y pretende establecer un entendimiento mutuo a través de la medicación de opiniones. 

 

Metodología 

Para abordar completamente los elementos metodológicos, se debe rescatar que el proyecto se llevará 

a cabo en tres fases, la primera de auditoria de comunicación digital y , la segunda de diseño y 

aplicación de un plan de comunicación digital y medición resultados del mismo y la tercera de 

comparación del estado de la relación con el público objetivo. 

Con lo anterior, este trabajo investigativo se categoriza como un estudio de caso, que como indica 

Yin (1989, citado en Jiménez, 2012, p. 142) se trata de “una investigación empírica que investiga un 

fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no 

se muestran de forma precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia son utilizadas”. 

En cuanto al enfoque, se ha optado por el uso del enfoque mixto bajo un diseño anidado o incrustado 

concurrente donde, de acuerdo con Hernández et al. (2014) “un método predominante guía el 

proyecto (pudiendo ser éste cuantitativo o cualitativo). El método que posee menor prioridad es 

anidado o insertado dentro del que se considera central. Tal incrustación puede significar que el 

método secundario responda a diferentes preguntas de investigación respecto al método primario.”, 

en este caso, el enfoque cuantitativo será el predominante. 

En lo referente al nivel, se determina, tomando en cuenta los objetivos y las preguntas de 

investigación, que el proyecto alcanzará el nivel explicativo, ya que en concordancia con Hernandez 

et al. (2014) este “es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 

suceso, comunidad, contexto o situación”. 

Si bien la investigación se encuentra en una etapa temprana, es posible especificar que se contará con 

dos tipos de muestreo, un muestreo probabilístico en la modalidad de aleatorio simple, estableciendo 

el error máximo aceptable en 5% y el nivel deseado de confianza en 95%, tomando como universo a 

las personas con las características de ser parte de los niveles educativos, medio superior, superior y 

posgrado en el estado de Guerrero, que estén al alcance de los medios de comunicación digitales del 

departamento, esto para la recolección de información cuantitativa, y para la información cualitativa 

se procederá con un muestreo no probabilístico en modalidad bola de nieve, empezando con el jefe 

del departamento y estableciendo la similitud de estar involucrados en el proceso de gestión de la 

comunicación del mismo DESPDAE. 

En lo que respecta a instrumentos de recolección, se retoman las capacidades de recogida que poseen 

y se contrastan con los objetivos fijados para decantarse por el uso de las siguientes técnicas: 

- Análisis de contenido, para atender los objetivos dirigidos a los problemas comunicacionales. 

- Encuesta descriptiva, para abarcar los objetivos referentes al estado de la relación del 

departamento con su público objetivo y de imagen percibida. 

- Entrevista en profundidad, para resolver los objetivos que implican la gestión de la 

comunicación. 
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Avances 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el proyecto se encuentra en un etapa temprana, que 

corresponde a la primer fase, la de auditoría, misma que se encuentra en pleno desarrollo, no obstante, 

desde un plan de imagen anteriormente elaborado, donde se aplicaron las técnicas de entrevista simple 

y observación simple, se obtuvo el siguiente diagnostico respecto a la comunicación del DESPDAE:  

El DESPDAE además de comunicarse de forma interpersonal con sus públicos,  utiliza los siguientes 

canales de comunicación: 

Página de Facebook; Oficios; Reuniones; Llamadas telefónicas; Whatsapp; Página web. 

De estos medios de comunicación se puede destacar que las paginas (de Facebook y Web)  son las 

más polivalentes, pues en estas se vierten mensajes dirigidos a sus públicos internos, externos y 

mixtos. Mientras los otros se relegan solo a los públicos internos. 

 

Desde la comunicación de la identidad, se reconoce que optaron por una opción cuya definición más 

cercana sería la de logotipo, ya que a través de la página de Facebook, se puede apreciar el uso del 

imagotipo de la UAGro, que apoyaría a identificar la afiliación, acompañado del nombre del 

departamento que sería el diferenciador de entre todos los posibles usuarios del ya mencionado 

elementos icono gráfico de la UAGro, aportando una característica propia, esta estrategia se planteó 

con la intención de evitar la saturación de logos ante el público externo. 

Sin embargo, hay deficiencias que se pueden catalogar como de gestión de la comunicación, ya que 

se identifican las siguientes problemáticas: 

 

Presencia digital limitada: 

La página de Facebook del departamento, cuenta con un aproximado de tres mil “me gusta”, lo que 

parecería suficiente, sin embargo, teniendo en cuenta que hay Unidades Académicas (como la 

Facultad de Comunicación y Mercadotecnia) que tienen una cantidad ligeramente inferior, o que la 

misma página oficial de la universidad logra reunir un aproximado de veinte mil seguidores, se 

entiende que una página destinada a la difusión de información importante, no ha alcanzado a un 

porcentaje suficiente de sus públicos, y esto puede atribuirse a la edad de la página, que es corta (un 

aproximado de dos años). 

 

Difícil identificación de las instalaciones 

La falta de señalética lleva a la dificultad de ser plenamente identificados y alcanzados por los 

públicos. 

 

Mensajes que no llegan: 

Este dilema se ha arrastrado a través del tiempo, y a pesar de los esfuerzos realizados, sigue existiendo 

desinformación de los procesos que deben realizar los públicos para recibir los servicios del 

departamento, y llega a tal grado que el mismo departamento es consciente de la situación. 

 

Conclusiones 

A este nivel de la investigación en desarrollo se concluye que la comunicación digital es de suma 

importancia para las organizaciones porque permite el proceso de intercambio de información a la 

distancia, no solo con sus públicos externos, sino también mixtos e internos, permitiendo la 

consecución de sus objetivos sin mayores problemas, especialmente en momentos donde es la única 

opción disponible, como en la pandemia vivida a nivel mundial desde el 2019, donde la misma tomó 

un papel protagónico en el desenvolvimiento de las actividades de pequeñas, medianas y grandes 

organizaciones, brindado de mayor importancia a la presencia e interacción en medios digitales, 

importancia que no se prevé a disminuir. 

La gestión de la comunicación digital en el DESPDAE es deficiente, ya que no se cuenta con un 
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especialista de planta en la organización, lo que impide la implementación y seguimiento  de 

elementos estratégicos con una visión a mediano o largo plazo, dificultando el establecimiento de 

nexos con el público objetivo. 
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Resumen 

A lo largo de nuestra preparación académica nos encontraremos con un sinfín de experiencias 

escolares y extraescolares que permitirán enriquecer competencias de aprendizaje y preparación 

profesional. Para un estudiante aprovechar las oportunidades de crecimiento y preparación que se le 

presenten, es una de las virtudes profesionales más necesarias para beneficiar a la sociedad. Por 

ejemplo, la integración de actividades escolares con actividades culturales y artísticas que un museo 

puede ofrecer, enriquecería no solo conocimientos, sino que también habilidades y aptitudes. 

Este proyecto busca analizar la manera en la que los museos han de comunicarse de manera virtual 

para integrar sus contenidos y actividades al ámbito educativo medio superior, con la finalidad de 

encontrar las metodologías y estrategias más pertinentes para que futuras generaciones, y 

organizaciones puedan seguir como ejemplo está oportunidad de crecimiento y enriquezcamos así la 

preparación y el futuro de la comunidad estudiantil. 

 

Palabras clave: Comunicación virtual, Formación educativa, Museo, Comunidad estudiantil, Nivel 

medio superior. 

 

Introducción 

Para Orozco (2006), ‘’los museos en escenarios de aprendizaje hoy por hoy, son capaces de competir 

dentro de la oferta de actividades de ocio y recreación de un lugar; enfrentan a su vez, desafíos que 

conllevan a la implementación y gestión de espacios especializados en programas educativos’’. Es 

bajo dicha perspectiva que este proyecto de investigación se impulsa en identificar las mejores 

estrategias que permitan vincular a los centros culturales con el ámbito educativo. El objetivo general 

de esta investigación es conocer el proceso de comunicación virtual del Museo Universitario José 

Juárez (MUJJ) para mejorar el apoyo al desarrollo académico de estudiantes de nivel medio superior 

mediante la inclusión de contenidos y actividades de carácter Artístico y Cultural del Estado de 

Guerrero. 

Diversos autores han iniciado sus estudios museográficos en la incursión de sus organizaciones al 

ámbito educativo, algunos de ellos buscan establecer una modalidad más formal, mientras que otros 

se basan como una extensión académica informal que sirva de oportunidad a la comunidad estudiantil 

de aumentar sus conocimientos. Sin embargo, en su mayoría concuerdan con la nueva necesidad de 

incursionar en los museos virtuales, mismos que faciliten la difusión de contenidos, servicios y 

actividades de los museos, y que permeen un mayor alcance sin enfrentar problemas geográficos. 

Lo que se pretende, entonces, es comprender cómo se lleva a cabo dicho proceso de comunicación 

del MUJJ con relación a un público objetivo específico. Lo anterior ha de delimitarse mediante la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se implementa el proceso de comunicación virtual en el 

Museo Universitario José Juárez para incluir contenidos y actividades Artísticos y culturales 

Guerrerenses como apoyo al desarrollo académico en el nivel medio superior de la UAGro? Ante esta 

cuestión, García (2014) destaca que ‘’En   la   red   encontramos   distintos   sitios   que   bien   podrían   
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nombrarse   museos virtuales, no obstante, no todo el patrimonio cultural digitalizado y expuesto es 

sinónimo de museo virtual.  La digitalización es un factor determinante para la construcción de 

museos virtuales, pero no significa que lo determine’’. 

La importancia de esta investigación radica en que nos permitirá identificar los mejores medios 

virtuales (por redes sociales, internet y páginas web) que un centro de cultura como el MUJJ puede 

implementar para expandirse a otras áreas que permitan un crecimiento organizacional pero también 

que contribuyan a la sociedad respondiendo a uno de sus objetivos filosóficos que identifican a este 

museo en cuestión. 

 

Metodología 

El enfoque de investigación que se implementa es de tipo cualitativo, en busca de las mejores 

estrategias de comunicación virtual para una efectiva vinculación con el ámbito educativo.  

 

Universo y muestra 

El Universo que envuelve esta investigación se enfoca en dos unidades de observación, la primera es, 

por supuesto, el Museo Universitario José Juárez pues su proceso de comunicación virtual es el 

principal foco de estudio en esta investigación. En segundo lugar, se encuentra la comunidad 

estudiantil de la Universidad Autónoma de Guerrero, específicamente a estudiantes y maestros de 

nivel medio superior, quienes en la actualidad son los que presentan mayor probabilidad de vincularse 

con actividades extraescolares. 

Para la toma de muestra, existe una lista de criterios de inclusión que ayudan a definir el público 

objetivo al que esta investigación estará dirigida y con ello medir el alcance de los objetivos 

planteados. 

Los individuos serán incluidos si: 

▪ Son estudiantes o Docentes de Educación Media superior. 

▪ Su rango de edad comprende entre los 16 – 50 años. 

▪ Su institución pertenece a la Universidad Autónoma de Guerrero. 

▪ Su programa de estudios involucra asignaturas referentes a Historia, Lectura, Artes y 

Cultura. 

▪ Pertenecen al personal del Museo Universitario José Juárez. 

▪ Han estado trabajando o contribuido en el Museo Universitario José Juárez. 

▪ Tienen un perfil profesional de Técnico en Comunicación. 

 

 

Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación que se implementan en este estudio son las siguientes. Se inicia con un 

diagnóstico del proceso de comunicación virtual que se implementa en el museo, para esta primera 

fase se desarrolla una Guía de Observación que permite diagnosticar detalladamente la problemática 

de la organización. La siguiente fase del proceso de investigación consiste en conocer la opinión del 

público externo objetivo con respecto a dicho proceso comunicativo y medir el alcance de los 

objetivos de la organización, para ello se ha desarrollado una encuesta de carácter descriptivo dirigida 

a estudiantes y otra diseñada para los docentes de nivel medio superior de la UAGro. Finalmente, se 

refuerza la información obtenida con la opinión de responsables de áreas y directivos del museo 

universitario acerca de cómo perciben ellos la comunicación implementada en la organización, sus 

expectativas y experiencias, pero además se rescata su opinión acerca de la perspectiva del público 

externo objetivo (analizando los resultados obtenidos en las encuestas). Esta última fase se 

desarrollará mediante una entrevista semiestructurada. 

 

Categoría analítica 
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La categoría analítica considerada para esta investigación es el Proceso de comunicación virtual. 

 

Tabla 1.  Subcategorías analíticas de investigación 

Subcategorías Dimensiones Indicadores 

Comunicación 

Organizacional 

▪ Organización/ 

Empresa 

▪ Comunicación 

interna 

▪ Comunicación 

externa 

▪ Comunicación 

Virtual 

Flujo bidireccional interno 

Difusión de información a personal 

Flujo unidireccional externo 

Uso de Redes Sociales 

Medio Virtual ▪ Digital 

▪ En Línea 

▪ Redes 

Sociales 

▪ Plataformas 

Usar redes sociales como canal de difusión y 

promoción 

Hacer uso del Internet para expandir el alcance de 

públicos estratégicos. 

Diseño de Página Web o Plataforma digital. 

Museo ▪ Casa Museo 

▪ Museo 

Interactivo 

▪ Museo 

Histórico 

▪ Centro 

Cultural 

▪ Artes 

▪ Cultura 

▪ Historia 

Preservación de la cultura. 

Conservación de infraestructura 

Servicios de salas de exhibición 

Contenidos científicos, culturales, históricos, 

antropológicos, etc. 

Educación ▪ Escuelas 

▪ Enseñanza 

▪ Aprendizaje 

▪ Universidad 

▪ Práctica 

Docente 

▪ Didáctica 

▪ Pedagogía 

Inclusión de actividades del museo en la 

educación media superior. 

Muestra de comunidad universitaria 

Métodos y técnicas de enseñanza apropiados. 

Asignaturas relacionadas a museos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Supuestos hipotéticos 

Supuesto hipotético 1: 

 ‘’El proceso de comunicación virtual que implementa el museo José Juárez para introducir 

contenidos y actividades artísticas y culturales a la comunidad estudiantil, está generalizado a 

cualquier público y se limita a la mera difusión de información evitando que el público estudiantil se 

sienta interesado por las actividades del museo’’. 

Avances 

Hasta el momento, de acuerdo con el proceso planificado, ésta investigación se encuentra en la fase 

de ejecución de las técnicas de investigación planeadas, es decir, la aplicación de los instrumentos de 
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investigación diseñados.  

 

Instrumentos de investigación 

Como se mencionó anteriormente, los instrumentos de investigación asignados para este proyecto son 

una guía de observación, la cual ya se ha implementado casi en su totalidad y los resultados obtenidos 

hasta el momento nos dan un diagnóstico más certero del contexto que envuelve al museo 

universitario. A continuación, se anexa el enlace de acceso directo a la guía de observación. 

Enlace a guía de observación. 

Por otra parte, también se pretende implementar encuestas a estudiantes y maestros de nivel superior 

de la UAGro, y entrevistas semiestructuradas al personal del museo universitario, dichos instrumentos 

ya se han diseñado y están en proceso de aplicación. A continuación, se anexan los enlaces de acceso 

directo a dichos instrumentos. 

Enlace a instrumentos de investigación. 

 Este proyecto de tesis busca analizar la manera en la que el MUJJ se comunica virtualmente para 

integrar sus contenidos y actividades al ámbito educativo, con la finalidad de encontrar las 

metodologías y/o estrategias más pertinentes. Con base en las preguntas de investigación planteadas, 

los instrumentos permitirán entender la perspectiva del estudiante universitario de nivel medio 

superior, proporcionando un panorama de información más amplio acerca de sus conocimientos, 

opiniones e intereses acerca del museo José Juárez. A su vez las técnicas de investigación planteadas 

permitirán conocer el grado de flexibilidad y necesidad docente para la implementación de 

actividades museográficas con carácter didáctico. Finalmente, las entrevistas permitirán conocer la 

perspectiva interna que envuelve al MUJJ, conociendo a profundidad sus necesidades e intereses y 

así, identificar las estrategias y metodologías más apropiadas para atender las posibles barreras de 

comunicación virtual que presenta esta organización. 

 

Conclusiones 

El proceso de investigación de este proyecto se ha ido ejecutando correctamente de acuerdo a los 

tiempos y formas planeados. A pesar de las diversas circunstancias sociales actuales, la investigación 

ha ajustado sus parámetros y métodos para continuar el desarrollo de la misma y lograr alcanzar los 

objetivos planteados. Se continúa trabajando y conforme transcurre el tiempo el interés y dedicación 

por este proyecto crecen significativamente. 
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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la comunicación del Museo José Juárez de la 

Universidad Autónoma de Guerrero con énfasis en las acciones realizadas con y para jóvenes de nivel 

medio superior, y diseñar un plan de comunicación estratégico que favorezca la imagen del museo 

ante este público. 

Se utilizará el enfoque cualitativo con el método de estudio de caso, mediante el cual se realizarán 

técnicas de recolección de datos mixtas como observación participante, entrevistas semiestructuradas, 

encuesta y grupos de enfoque a los públicos del museo y especialistas del área. 

La revisión de la literatura y la observación participante realizada en la estancia profesional en esta 

organización, nos permite afirmar que la comunicación estratégica contribuye a la gestión de la 

imagen del museo, y puede favorecer la misma ante los jóvenes de nivel medio superior e incrementar 

su interés por el arte y la cultura, cumpliendo así el objetivo final del museo José Juárez.   

Palabras clave: Museo Universitario, Comunicación Estratégica, Imagen Pública, Jóvenes.   

 

Introducción 

Los museos son instituciones que ofrecen un espacio de cultura e historia, cuya función es la 

culturalización de la sociedad, por lo que es de suma importancia que estas instituciones cuenten con 

un plan de comunicación estratégico, con el fin de construir relaciones sostenibles con sus públicos, 

para que ofrezcan servicios de calidad y así mismo incrementar la participación del público. 

El museo José Juárez es un espacio de preservación cultural y artística que trabaja desde el 2012 bajo 

la dirección de la Universidad Autónoma de Guerrero; contribuye a la conservación de tradiciones y 

fomenta el gusto por el arte, ofrece alternativas culturales y artísticas para el desarrollo integral de los 

jóvenes estudiantes universitarios y de la comunidad guerrerense. 

Los estudios sobre la comunicación en los museos demuestran que estas instituciones se han vuelto 

más conscientes de la necesidad de difundir su contenido y conectar con sus públicos. Sin embargo, 

en la práctica no siempre se establecen procesos de comunicación acertados. En consecuencia, se 

observa la poca interacción de jóvenes con museos, percibiéndolo como una actividad académica 

aburrida que no satisface sus necesidades, en la que algunas veces se presentan casi obligados a asistir 

por una calificación, por horas no escolares u otros. (Barros, 2015 y Rosendo, 2019) 

Es por ello, se plantea la necesidad de diseñar un plan de comunicación estratégico, que permita 

integrar acciones comunicacionales en el Museo Universitario José Juárez, para mejorar su imagen 

ante los estudiantes de nivel medio superior. Porque, en opinión de Potter (2002, 2012) la existencia 

de un buen plan de comunicación marca la diferencia entre un comunicador y un comunicador 

estratégico y debe manifestar de forma sintetizada toda la experiencia y el conocimiento comunicativo 

que existe en la organización para alcanzar su misión. (citado en Núñez, 2020, p. 66) 

Es importante considerar que la base de la comunicación en cualquier organización siempre estará 

constituida por los públicos a quienes se dirige, y esta es una parte fundamental en el estudio de este 
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trabajo de investigación. Entender cómo determinado grupo social- en este caso jóvenes- interactúa 

con su entorno, estudiando las necesidades culturales y artísticas particulares de este grupo social, y 

así fortalecer el vínculo con el museo, a través de un completo estudio del público objetivo en 

cuestión. (Fandiño, 2001, citado en Rosendo, 2019) 

Desde esta fundamentación se plantea como pregunta central de la investigación la siguiente 

interrogante: ¿Cómo se articula la comunicación estratégica del Museo José Juárez con los intereses 

de los jóvenes de nivel medio superior? 

Como preguntas secundarias se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las estrategias de 

comunicación que realiza el Museo José Juárez?, ¿Cuáles son los atributos sobre los que, actualmente, 

los jóvenes de nivel medio superior forman la imagen del museo José Juárez? y ¿Cómo contribuye la 

planeación de la comunicación estratégica al alcance de los objetivos del Museo José Juárez?  

Desde el mismo argumento se plantean los siguientes objetivos:  

Objetivo general: Analizar la gestión de la comunicación del Museo José Juárez desde sus públicos 

objetivo con énfasis en jóvenes de nivel medio superior.  

Objetivos específicos: 

⮚ Evaluar las estrategias de comunicación que se efectúan en el museo José Juárez orientados 

a fortalecer la imagen de la misma. 

⮚ Identificar los atributos sobre los que, actualmente, los jóvenes de nivel medio superior se 

forman la imagen del museo José Juárez. 

⮚ Elaborar un plan de comunicación estratégica del museo José Juárez para mejorar su imagen 

ante los estudiantes del nivel medio superior de Chilpancingo, Gro. 

 

Metodología  

La presente investigación es de enfoque cualitativo que según (Hernández, 2004) Este tipo de enfoque 

de investigación busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual, para esta propuesta 

de investigación se parte de la elaboración de un diagnóstico de los procesos de comunicación y la 

importancia de la aplicación e identificación de los mismos para el desarrollo eficaz de una 

organización. 

 

Método 

Se pretende utilizar el método del estudio de caso, en el cual quien investiga espera conocer una 

realidad específica, se basa en el entendimiento comprensivo de dicha situación a través de la 

descripción y análisis de la situación. (López, 2013). 

 

Categorías analíticas  

Tabla 1. Categorías analíticas 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

Comunicación 

estratégica 

Es un modelo de planificación y gestión que consiste en identificar problemas y 

abordarlos a través de objetivos planificados, con el fin de darle solución a 

dichos problemas. 

En el ámbito corporativo la comunicación alineada e integrada con la estratégica 

fortalece el posicionamiento estratégico de la organización.   

Imagen  

La imagen se construye en la mente de las personas, a partir de la suma de 

experiencias y percepciones que han ido acumulando.  

La imagen es una parte fundamental de toda organización, porque a través de su 

estudio podemos conocer la idea y percepción que tiene el público respecto a la 

organización.   
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Juventud 

Según la perspectiva socio cultural la definición de jóvenes trasciende a un 

determinado rango de edades, como lo marca la perspectiva psico-médica, sino 

al contexto social y ciertas formas y estilos de vida.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Premisa de investigación/Hipótesis 

La gestión en la comunicación está presente en el Museo José Juárez, sin embargo, no existe una 

estrategia que fortalezca el vínculo con el público joven por lo que es necesario gestionar la 

comunicación desde un enfoque estratégico con el fin de mejorar su imagen y así acercar a los jóvenes 

a este recinto cultural.  

 

Técnicas empleadas 

Las herramientas metodológicas que permitieron obtener una visión del contexto actual que justifica 

la existencia de la problemática de esta investigación son:  

⮚ La observación participante, que se define como la descripción de eventos, comportamientos y 

artefactos en un escenario social, a través de la observación y participando en él (Kawulich, 

2005). Permitió conocer cómo es la comunicación en el museo José Juárez, así como también las 

técnicas y métodos que utiliza para comunicarse con sus públicos.  

⮚ La encuesta, que se define como técnica que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz. Se elabora mediante un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, 

mismas que deben ser congruentes con el planteamiento del problema o hipótesis (Casas, 2003). 

A través de la cual permitió conocer cómo gestionan la comunicación los diferentes responsables 

de comunicación y difusión en el museo. También para conocer a grandes rasgos, como el público 

percibe al museo.  

 

Técnicas por emplear 

Otras técnicas que se tiene contemplado utilizar para el proyecto son: 

⮚ La entrevista cualitativa que de acuerdo con Sierra (1998) en (Rosendo, 2019) nos permite “lograr 

una nítida apertura de canales que pueda establecer la efectiva práctica del sistema interpersonal, 

entrevistar significa entrever, ver uno al otro” (p. 282).   Las entrevistas se realizarán a jóvenes 

de nivel medio superior, para conocer sus opiniones respecto al museo y la idea de imagen que 

tienen de la misma institución.  

⮚ Grupos de enfoque, que son considerados “una especie de entrevistas grupales, las cuales 

consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los 

participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios bajo la conducción de un 

especialista en dinámicas grupales” (Hernández, 2014, p. 408 – 409) en (Rosendo, 2019). Se 

pretende utilizar para identificar los atributos respecto a la imagen del museo José Juárez en los 

jóvenes de nivel medio superior. 

 

Avances de resultados 

Se realizó una encuesta a una muestra a conveniencia para diagnosticar la opinión del público respecto 

al museo José Juárez en junio del 2021 con un formato de cuestionarios de google. Se aplicaron 21 

cuestionarios a 9 hombres y 12 mujeres entre los 17 y 30 años de edad. Los resultados que tienen 

hasta el momento son:  

⮚ El 85.7% conoce el Museo José Juárez por su ubicación, sin embargo, solo el 61.9% ha asistido 

a sus actividades.   

⮚ El 61.9% no conoce la sala permanente en donde se resguarda el patrimonio histórico cultural del 
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museo. 

⮚ El 57.1% no conoce la historia del MUJJ. 

⮚ El 66.7% considera que tal vez exista un diálogo constante con los públicos, mientras que un 

23.8% considera que el MUJJ solo se limita a informar. 

⮚ El 47.6% considera que el MUJJ brinda un servicio común respecto a las demás instituciones 

similares, el 23.8% lo considera distintivo y único, el 14.3% lo considera poco profesional con 

una ejecución inadecuada y el 9.5% lo considera innovador y en vanguardia y el 4.8% lo 

considera irrelevante porque no se ajusta a lo que es un museo.  

 

Conclusiones 

Podemos afirmar, a partir de los avances de resultados con los que se cuenta y la observación 

participativa, que las acciones de comunicación ya están presentes en el Museo José Juárez, se puede 

observar que son conscientes de la necesidad a la hora de difundir su contenido y conectar con el 

público. Sin embargo aún existen ciertas carencias en la gestión de la comunicación con una visión 

estratégica que ha retrasando su correcta implementación y efectividad en sus relaciones con sus 

públicos en especial con los jóvenes de nivel medio superior.  

Uno de los objetivos de la organización es posicionar al museo José Juárez como un lugar que 

contribuye a la formación integral de los individuos (universitarios y sociedad en general), sin 

embargo, con los resultados obtenidos hasta el momento se puede concluir que su imagen contrasta 

con la que el museo quiere proyectar. Por lo cual, se requiere que el Museo José Juárez gestione su 

comunicación desde un enfoque estratégico con el fin de contribuir a su imagen, y así mismo al logro 

de sus objetivos.  
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Resumen 

El sentido de pertenencia y compromiso organizacional se han reconocido como elementos claves 

para el buen rendimiento de toda organización humana, por ello es importante determinar las formas 

de apropiación que se manifiestan en sus colaboradores para poder intervenir de manera oportuna y 

efectiva. El presente proyecto tiene como objetivo identificar el estado actual de estos elementos en 

el capital humano del Departamento de Educación Superior y Posgrado de la Universidad Autónoma 

de Guerrero (UAGro) para fundamentar teóricamente una propuesta de comunicación estratégica que 

fortalezca su sentido de pertenencia y compromiso organizacional, con el fin de proponer acciones 

concretas que podrían ser replicadas a nivel macro en la UAGro. 

 

Palabras clave: Sentido de pertenencia. Comunicación estratégica. Compromiso organizacional. 

Identidad social. Productividad. 

 

Introducción 

Las organizaciones han experimentado ciertos cambios generados por las transformaciones 

económicas, sociales y naturales. En la actualidad, estas variaciones son evidentes y por ello las 

empresas e instituciones han tenido que responder a los desafíos de la última década, sin embargo, en 

la búsqueda de mantener o aumentar su rendimiento continúan restándole importancia al bienestar 

del colaborador y, por ende, terminan convirtiéndose en un sistema limitado,  caracterizado  por  

situarse  en una  zona  de  confort,  evitando  alcanzar niveles trascendentes de productividad. 

 

Dentro de estas nuevas tendencias se encuentran aquellas dirigidas a humanizar las corporaciones, 

gestionando la felicidad laboral, la comunicación entre los integrantes, la identidad y la imagen, así 

como la cultura organizacional y el sentido de pertenencia. Autores  

 

como Rafael Alberto Pérez, Sandra Massoni, Paul Capriotti, Joan Costa, por mencionar algunos, han 

mostrado, a través de diferentes investigaciones, que la buena gestión de los elementos mencionados 

incide en la productividad de una organización. En esta idea, y en conjunto con la teoría de la 

identidad social de Tajfel y Turner (1979), misma que, a pesar de su longevidad sigue vigente, surge 

la propuesta de esta investigación, que tiene como objetivo general diseñar una propuesta de 

comunicación estratégica para fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso organizacional del 

Departamento de Educación Superior y Posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). 

 

Con base en lo anterior, se pueden establecer dos conceptos claves del presente proyecto: 

comunicación estratégica y sentido de pertenencia. Sudarsky (2009) sostiene que este último es un 

factor clave para lograr compromiso en una organización por parte de sus colaboradores y obtener un 

buen desempeño laboral, ya que este puede marcar la diferencia frente a otras instituciones en temas 

puntuales como los intangibles. En cuanto al primer concepto, Pérez y Massoni (2009) argumentan 
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que, en la actualidad, las empresas o instituciones se han convertido en un sistema de interacciones 

constantes en el que todas las partes que lo componen juegan un papel relevante en su rendimiento y, 

por lo tanto, la gestión de todas las áreas se vuelve imprescindible. En este sentido, es importante 

explorar desde los niveles de la productividad y funcionamiento, el sentido de pertenencia en una 

organización, así como identificar las formas de apropiación de los diferentes tipos de compromiso 

que se manifiesta en los trabajadores, en este caso, del Departamento de Educación Superior y 

Posgrado de la UAGro. 

 

Con respecto a la unidad de análisis, se puede afirmar, como premisa, que el sentido de pertenencia 

y compromiso organizacional que se manifiesta en los trabajadores del Departamento de Educación 

Superior y Posgrado de la UAGro, se encuentra estratificado, generando como consecuencia distintas 

formas de apropiación que se asocian de forma diferencial con los diversos indicadores del bienestar 

en función del tipo de contrato que dichos empleados tengan. Para aprobar o invalidar dicha premisa, 

se empleará la siguiente metodología. 

 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo y, siguiendo a Álvarez (2003) acerca de cómo hacer 

investigación cualitativa, se ha decidido que los resultados se obtengan a partir de un estudio de caso, 

empleando dos técnicas: entrevista semi estructurada y entrevista a profundidad, mismas que 

responden a los siguientes objetivos. 

 

• Entrevista semiestructurada: conocer las diferentes formas de apropiación de la cultura 

organizacional para determinar los niveles de sentido pertenencia que se manifiesta en dicho 

espacio de trabajo. 

• Entrevista a profundidad: identificar los aspectos relacionados a la productividad en los 

trabajadores del departamento en relación al sentido de pertenencia y compromiso 

organizacional que manifiestan. 

 

Ahora bien, al tratarse de solo un área que forma parte de una organización, la muestra está 

conformada por todos los integrantes del Departamento de Educación Superior y Posgrado de la 

UAGro. Sin embargo, tomando en cuenta que se trata de dos técnicas, es importante 

diferenciar en qué situación se aplicará cada una, tal y como se ilustra en la siguiente tabla. 

 

Técnica de  

Muestra 
Características de los informantes 

claves investigación 

  

 

Todos los 

Todos los 

- Ser integrante activo del 

Departamento de Educación 

Superior y Posgrado de la UAGro. 
- Tener una antigüedad en el 

departamento de al menos 6 

meses. 
- Estar bajo una forma de contrato 

(verbal, escrito, temporal o tiempo 

indefinido). 

 

Entrevista semi 

colaboradores del 

  
estructurada departamento que no 

posean un puesto de 

mando. 

  Estar  a  cargo  de  un  grupo  (2 

  personas     al     menos)     en     el 

 Todos los departamento. 
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Entrevista a colaboradores que - Tener una antigüedad en el 

   
profundidad posean un puesto de 

mando en el 

departamento. 

departamento de al menos 6 
meses. 
- Estar bajo una forma de contrato 

(verbal, escrito, temporal o tiempo 

indefinido). 
Tabla 1: Muestra. Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados esperados pretenden demostrar que las diferentes formas de apropiación y sentido de 

pertenencia inciden en la productividad del Departamento de Educación Superior y Posgrado de la 

UAGro pero que, en un sentido más abstracto, el conocer dichas variaciones  

 

permite que sea posible generar una estrategia de intervención para fortalecer dicho panorama y lograr 

una mayor homogeneidad. Apoyados en la idea de Dávila y Jiménez (2014), acerca del uso de estos 

elementos como una predicción del bienestar, el presente proyecto cobra importancia, ya que el 

diagnostico contribuirá a la construcción de acciones efectivas, sustentadas teóricamente, que podrían 

ser replicadas a nivel macro en todas las áreas de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo establecer las etapas necesarias para la construcción 

de la Marca Ciudad “Chilapa de Álvarez”, de acuerdo con un plan estratégico de comunicación y 

relaciones públicas. Con lo anterior, se espera que los turistas, elijan a Chilapa, Guerrero, como 

destino turístico y la consolidación de una Marca Ciudad, propia, capaz de comunicar una imagen 

que coadyuve a fortalecer su posicionamiento en el ámbito local y nacional. 

 

El enfoque que se va a utilizar para este proyecto es el cualitativo, a través de las técnicas como: la 

observación participante, entrevista semiestructurada, entrevista a profundidad, grupos focales y la 

historia de vida.  

Los resultados esperados de esta propuesta de comunicación estratégica y relaciones públicas son 

promover el desarrollo económico social y cultural de la ciudad de “Chilapa de Álvarez”, enfocada a 

promocionar lo que en ella se produce, su cultura, tradiciones, costumbres, y gastronomía, para 

hacerla más competitiva. 

 

Palabras clave: Marca Ciudad, comunicación estratégica, relaciones públicas, Chilapa de Álvarez 

 

Introducción 

Este proyecto de investigación propone, a través de la comunicación estratégica y de las relaciones 

públicas, la construcción de Marca Ciudad “Chilapa de Álvarez”, encaminada a resaltar la imagen de 

la misma que promueva su identidad cultural, valores, costumbres, tradiciones, riquezas y raíces, 

elementos valiosos para crear una Marca Ciudad.  

La Marca Ciudad es "un activo altamente estratégico para potenciar los valores culturales, los 

negocios turísticos y comerciales de una ciudad" (Agüero 2006, citado en Calvento, Ochoteco 2009, 

p. 65). Por ello la marca, es un instrumento fundamental para que países, ciudades, o regiones puedan 

promocionarse como destino turístico en este sector, tan competitivo.  

La comunicación estratégica, “gestiona los intangibles de cualquier organización incorporando 

elementos de comunicación como parte de la estrategia” (Orellana, 2020). Las relaciones públicas, 

son esenciales en las organizaciones, porque coadyuvan a la gestión de la comunicación estratégica 

de cualquier organización, pública, privada y organización no gubernamental. La razón de ser de las 

relaciones públicas es precisamente conocer, gestionar e investigar a los diferentes tipos de públicos. 

A través de ellas, se debe crear una marca que le dé importancia al sector productivo, artesanal, 

gastronómico y cultural, en los ámbitos local y nacional y dar a conocer una identidad propia en sus 

habitantes, para crear un sentido de pertenencia entre ellos. Con lo anterior se espera posicionar a la 

ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero como una opción de turismo para el estado y para el país.  

Esta propuesta de construcción de Marca Ciudad, pretende promover el desarrollo económico social 

y cultural de la ciudad de “Chilapa de Álvarez”, enfocada a promocionar lo que en ella se produce, 

su cultura, tradiciones, costumbres, y gastronomía, para hacerla más competitiva, lo que beneficiaría 

a la economía, generando que los turistas la elijan como destino turístico, siendo los primeros 
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beneficiados el sector productivo, cultural y comercial de la ciudad, generando a su vez un impulso 

en la economía local. 

 

Preguntas de investigación 

Pregunta eje:  

¿Cuáles son las pautas para la creación de la Marca Ciudad “Chilapa de Álvarez”, desde la 

comunicación estratégica y las relaciones públicas? 

 

Preguntas secundarias 

¿Qué elementos identitarios dentro del municipio de “Chilapa de Álvarez”, son los más valorados por 

sus habitantes y especialistas en turismo para la construcción de la Marca Ciudad?  

¿Cuáles son las prácticas comunicativas, que refuerzan la identidad y el sentido de pertenencia de los 

habitantes de “Chilapa de Álvarez”? 

¿Qué organizaciones del sector privado, público y no gubernamental necesitan articularse para la 

creación de la Marca Ciudad “Chilapa de Álvarez”? 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación y relaciones públicas para establecer las alianzas 

estratégicas de las organizaciones del sector privado, público y no gubernamental implicadas en la 

creación de la Marca Ciudad “Chilapa de Álvarez”? 

 

Metodología 

La metodología que se utilizará en la presente investigación es cualitativa, “el enfoque cualitativo se 

guía por áreas o temas significativos de investigación (Hernández et al., 2014 pág. 7). Estos estudios 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos.  

Quién utiliza este método debe aplicar técnicas para recolectar datos, como la observación, 

participante, la entrevista estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, evaluación de 

experiencias personales, discusión de grupo, historias de vida, y por último interacción y reflexión 

con grupos o comunidades. La investigación cualitativa brinda profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del entorno y ambiente, y experiencias únicas, esta disciplina 

se ha utilizado más en las ciencias humanísticas. 

 

Técnicas empleadas: Las herramientas metodológicas que se utilizaron en la presente investigación 

son: 

❖ La observación participante que “puede ser usada para ayudar a responder preguntas de 

investigación, para construir teorías, o para generar o probar hipótesis” (DeWALT & DeWALT 

2002, Citado en Kawuich, 2005 pág. 5).  

❖ Esta técnica ayudó a conocer que la ciudad de Chilapa carece de una promoción cultural, 

artesanal, y gastronómica, y de la falta de una comunicación estratégica por parte de la autoridad 

local, para dar a conocer a la ciudad como destino turístico, con los diferentes públicos. Los 

medios observados fueron: la página web del Ayuntamiento municipal, fan page “Que bonito es 

Chilapa” de la red social Facebook, “App Chilapa” también página de Facebook.  

 

Hipótesis 

Los medios de comunicación son aliados en la creación de la Marca Ciudad, a mayor uso de los 

medios, mejor posicionamiento entre los públicos. Para que una ciudad se diferencie de otra, se debe 

trabajar en su identidad, la cual se debe mantener en la mente de los públicos, y crear un sentido de 

pertenencia entre los habitantes. Con fundamento en estas consideraciones se espera generar una 

propuesta de un plan de comunicación estratégica y relaciones públicas que impacte positivamente 

en el desarrollo económico social y cultural de la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
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Avances 

Objetivo General:  

Establecer las etapas necesarias para la construcción de la Marca Ciudad de “Chilapa de Álvarez”, de 

acuerdo con un plan de comunicación estratégica y de relaciones públicas. 

• Objetivos específicos:  

•   Identificar las marcas de identidad de la ciudad de “Chilapa de Álvarez” de   acuerdo con 

sus habitantes y especialistas en turismo para la construcción de la Marca Ciudad. 

• Determinar los factores contextuales que influyen en la construcción de la Marca Ciudad 

“Chilapa de Álvarez”. 

• Determinar las prácticas comunicativas que refuerzan la identidad y el sentido de pertenencia 

de habitantes de “Chilapa de Álvarez”. 

• Promover las alianzas estratégicas necesarias para la creación de la Marca Ciudad “Chilapa 

de Álvarez” 

 

Conclusiones 

La ciudad de “Chilapa de Álvarez”, en este sentido carece de promoción, de su cultura, gastronomía, 

artesanías, y sector productivo, que no han sido visualizados más allá de su entorno. Es por ello que 

se está trabajando en esta investigación, en crear una Marca Ciudad, que le dé importancia a esos 

elementos identitarios a través de la comunicación estratégica y de las relaciones públicas. 

De acuerdo a lo anterior, se proyecta promocionar lo que diferencia de una ciudad a otra, como sus; 

costumbres, raíces, tradiciones, cultura, gastronomía etc. Uno de los objetivos es fortalecer el sentido 

de pertenencia de los propios habitantes, es fundamental en la construcción de una Marca Ciudad. 

Las marcas de identidad de identidad de la ciudad de Chilapa de acuerdo con sus habitantes y 

especialistas en turismo, son: sus costumbres, tradiciones, y gastronomía.  

Los factores contextuales que influyen en la construcción de la Marca Ciudad “Chilapa de Álvarez”, 

son; la educación, la economía, y la política. 

Las prácticas comunicativas se reforzarán a través de los mensajes de comunicación que ya se maneja 

en redes sociales, se integrarán colores identitarios, como el amarillo, el azul, el rojo y el café. Estos 

hacen alusión a la tradición de la “tigrada”, y al traje típico conocido como de acateca y realizar 

logotipos de igual manera con los elementos identitarios de la ciudad correspondientes.  

Alianzas con el sector público de la ciudad de Chilapa, en particular, con el Ayuntamiento municipal 

de dicha ciudad; un aliado estratégico para la construcción de la marca, porque es la organización 

encargada de la administración local, así como de la promoción de la cultura, y de mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos gobernados.  La comunicación estratégica y las relaciones públicas son 

fundamentales en esta construcción, porque es a través de ellas, que se llevará a cabo este proyecto 

de investigación; la comunicación estratégica, es la forma de gestionar los intangibles, es decir; lo 

que no se puede tocar, de la organización, agregando elementos de comunicación como parte de la 

estrategia.  
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Resumen 

Hoy en día, las prácticas excluyentes del capitalismo han afectado a muchas personas, principalmente 

en sectores marginados, mejorar para ellos se posibilita ante la propuesta de inclusión que hace la 

economía social y solidaria (ESS), donde existen instituciones que avalan a las personas organizadas 

para poder abrir empresas que mejoren su calidad de vida, fomentando el trabajo decente, cuidando 

a la comunidad y al entorno natural; en esta investigación es importante conocer los diferentes 

desafíos que enfrentan las organizaciones para continuar con sus prácticas de solidaridad. El estudio 

se lleva a cabo en una comunidad de origen étnico, lo cual tiene un valor cultural; específicamente se 

está investigando a dos empresas sociales en el municipio de Mártir de Cuilapa, Guerrero: Porcícola 

Ostocuapa y Xicomulco, las cuales son financiadas actualmente por el Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES); se investigan los requerimientos que deben cubrir para que, como 

empresa, se encuentren catalogadas como empresas sociales. El interés central de este trabajo es 

descubrir de qué manera las empresas sociales ayudan a mejorar los niveles de vida, tanto 

económicos, como sociales y culturales de las personas y la comunidad.   

 

Palabras clave: Economía social; Capitalismo; Empresas sociales y Desafíos organizativos. 

 

Introducción  

La economía social y solidaria (ESS) busca construir una sociedad con una lógica diferente a la 

sociedad capitalista, pero sin convertirse en un sistema comunista o socialista. Como concepto, la 

economía social y solidaria tiene sus orígenes en Europa, relacionada con el movimiento cooperativo, 

el cual ha sido retomado para hablar de experiencias de personas con problemas comunes, muchas 

veces en situación de marginación. Por otro lado, la economía social persigue la reproducción de la 

vida, produciendo bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades de su colectivo o 

comunidades y no la de obtener ganancias. (Fernández, 2014) 

“El Estado de Guerrero es uno de los estados más pobres de la República Mexicana, de acuerdo con 

indicadores de la CONEVAL. (Social, 2010-2014) Las organizaciones que integran la red nacional 

de organismos civiles de derechos humanos integrada por 75 organizaciones en 21 estados de la 

República Mexicana “Todos los Derechos para Todas y Todos” y la comisión de pueblos indígenas 

(CDI), han manifestado que es preocupante el incremento en los índices de pobreza que se han 

registrado a nivel nacional, sobre todo en Guerrero, así también como en otros estados de la república 

mexicana: Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca.” (Humanos, 2015) 

 

Las empresas sociales ofrecen una solución sustentable que permite a la comunidad hacer uso de su 

autonomía, creatividad y solidaridad para afrontar las problemáticas que se presentan, entre las que 

destacan las condiciones de exclusión y marginación en que se ven inmersas. (Maguirre, 2014) 

En el Estado de Guerrero existen municipios en los que algunas entidades organizadas dicen practicar 

la ESS, uno de ellos es Mártir de Cuilapan, ubicado en la región Centro del estado, donde se encuentra 

la localidad de Apango, la cual cuenta con una población de 17,702 habitantes, a su cabecera, Apango, 
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pertenecen 4345. (México E. d., 2000) 

De acuerdo con investigaciones sobre el municipio, 14.64% de la población es de origen indígena, 

donde la gran mayoría no cuenta con el nivel académico para defender sus derechos como 

trabajadores, esto conlleva a que se presenten casos extremos de abuso laboral. (Horbath, 2008). 

De acuerdo con el Directorio de Empresas de la Economía Social y Solidaria, en el estado de Guerrero 

están registradas 492 empresas, de las cuales 14 se ubican en Mártir de Cuilapan, en Apango, 

específicamente, existen dos empresas que, por su desempeño, han causado interés para poder llevar 

a cabo esta investigación. (competitividad, 2010) 

Estas empresas desempeñan actividades del sector primario y secundario. Por un lado, tenemos a 

Porcícola Ostocuapa, la cual realiza actividades de explotación de porcinos en granja, ubicada en la 

carretera libre municipal, tramo Apango–Xicomulco, Km.1; la otra empresa identificada, dedicada a 

la producción de mezcal, llamada Los hermanos, se ubica en Peatonal Apango, Ahuexotitlán, de 

Mártir de Cuilapan. (México G. d., 2022) 

Para llevar a cabo una evaluación de ellas, partimos de la perspectiva de Martínez, Colín y 

Manríquez5, quienes realizan una revisión de la literatura de la ESS y descubren que parece haber un 

consenso entre los autores de que la economía solidaria es un conjunto de prácticas que se caracterizan 

por la cooperación, reciprocidad y ética. Se le da prioridad al bienestar de las poblaciones y del planeta 

por encima de la acumulación de riquezas. Tomando como base estos factores nos surgen las 

interrogantes: ¿Las empresas de Apango cumplen con estos tres factores que caracterizan a la ESS? 

¿Estas entidades priorizan el bienestar de la población y del planeta sobre la acumulación? De no ser 

así ¿Estarían dispuestos a ejercer medidas correctivas y preventivas? (Manriquez, 2017) 

Las empresas sociales en el estado de Guerrero no son fáciles de encontrar, sin embargo, se han 

identificado un par de emprendimientos que se declaran como tales, las empresas Porcícola 

Ostocuapa y Xicomulco de Mártir de Cuilapa en el estado de Guerrero, el objetivo es descubrir si 

realmente lo son y en qué condiciones podrían continuar con el financiamiento del INAES. 

Se trata de relacionar el peso de las crisis económicas, políticas, los cambios repetitivos en los gustos 

de los consumidores, la entrada repentina de un competidor, las reformas legislativas, la inseguridad, 

la adopción de nuevas tecnologías, entre muchas otras, con la situación organizativa de la propia 

empresa social. 

De esta manera, el objetivo general de esta investigación es evaluar a las Empresas de ESS de la 

localidad de Apango, con el fin de generar las bases que permitan a los ciudadanos de la localidad 

una mejor calidad de vida más y un desarrollo sustentable. Esto se logrará a partir de evaluar a las 

empresas con base en las reglas de operación del INAES, la Ley de Economía Social y Solidaria y la 

Asociación Cooperativa Internacional (ACI), así como diseñar una propuesta de gestión con base en 

los resultados obtenidos de la evaluación de las Empresas sociales y solidarias. (León, sd) 

 

Metodología  

La investigación tiene un Enfoque Cualitativo, (Cortés, 2004) ya que se estudia la realidad en su 

contexto territorial, tal y como sucede, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados de las propias personas implicadas. Se utiliza un diseño fenomenológico, de 

acuerdo (Hernández, 2006) (explorar, describir y comprender las experiencias de las personas 

respecto a un fenómeno).  

Entre las Técnicas y Herramientas para aplicar la fase de recolección de información se utilizará, 

también, la herramienta de evaluación, ya probada, denominada balance social, la cual será aplicada 

a dichas empresas. 

Encuesta de investigación una herramienta que se utilizara para obtener la información a detalle sobre 

las motivaciones y razonamiento de los participantes. De esta manera cumplir los objetivos de la 

investigación.  

Los diseños cualitativos tienen las características particulares como son estrategias, plan de trabajo y 
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poseen una naturaleza, de esta manera están sujetas a las circunstancias de cada ambiente o escenario 

en particular.  

Tipo de investigación es descriptiva que se encarga de puntualizar las características de la población 

que se está estudiando, describiendo el tema y lo que ocurre en dicho fenómeno a investigar. 

Población de estudio: los participantes directos son las Empresas que cumplen con los objetivos 

planteados.  

Muestra: 

Son los dueños y trabajadores de las empresas participantes.  

 

Resultados 

El resultado esperado de la investigación es la evaluación de dichas empresas autodenominadas 

sociales y un modelo de gestión para su consolidación como tales.  

 

PROPUESTA DE MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

• Concepto de Empresa Social 

• Características de la Empresa social 

• Definición de Empresa Rural 

• Concepto de Empresa solidaria  

• Definición de Desarrollo Sustentable 

• Enfoque biocultural  

• Desarrollo social  

• La participación del INAES  
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Resumen 

Acapulco es una ciudad turística que ha venido perdiendo calidad en sus servicios, al mismo tiempo 

que la derrama económica es menor, la inseguridad y la delincuencia aumentan, y la infraestructura 

para un turismo masivo se ve deteriorada sin posibilidad de inversión que la sustituya. Esta situación 

ha contribuido a que la sociedad acapulqueña genere informalidad económica en un ambiente de 

inseguridad y contaminación de los recursos naturales de los que depende.  

Por otro lado, el cambio climático global y las pandemias como la Covid-19, aún vigente, han 

contribuido a un agravamiento de la situación económica en la ciudad, pues el turismo ha disminuido 

y ha dejado sin ingresos a amplios sectores de población, esta situación repercutirá seguramente en 

las finanzas estatales y municipales de los próximos años. 

El turismo alternativo llamado también de naturaleza se convierte en actividad clave para recuperar 

espacios y proponer nuevas formas de relacionar la actividad económica con el medio ambiente. 

Esta investigación recupera la presencia y las prácticas en beneficio del medio ambiente y la 

sustentabilidad, de emprendimientos de economía social que se dedican al turismo alternativo en la 

ciudad de Acapulco. 

 

Palabras clave: Turismo, Naturaleza, Economía, Contaminación. 

 

Introducción 

En 1987 se utilizó por primera vez, en foros internacionales, el concepto de “Desarrollo sustentable”, 

treinta y cinco años después el “desarrollo depredador” sigue vigente y robusto. 

Las poblaciones pobres del mundo implementan alternativas de sobrevivencia y de acaparamiento de 

recursos, cualesquiera que estos sean, incluyendo violencia y destrucción. 

El rompimiento del tejido social es la consecuencia más grave que va a posibilitar que se continúen 

realizando acciones de saqueo de riqueza natural, acciones de hostilidad, delincuencia y acciones de 

respuesta desorganizada. 

Dentro de este esquema de carencias y fragmentaciones sociales, una de las alternativas, que en los 

últimos años se ha incrementado y ha tenido un reflejo claro en el producto interno bruto de diferentes 

países, es el turismo de naturaleza, integrado por el turismo ecológico, el turismo de aventura y el 

turismo rural. 

El Turismo de naturaleza se ha convertido en una alternativa económica a la pobreza, una actividad 

complementaria de la economía y, posiblemente, en una actividad para salvar los ecosistemas 

actuales. 

De esta manera, las potencialidades de implementación territorial se vuelven una opción de desarrollo 

local para algunas comunidades del puerto de Acapulco. Boisier (1999) señala que el “desarrollo 

endógeno se produce como resultado de un fuerte proceso de articulación de actores locales y de 

variadas formas de capital intangible, en el marco preferente de un proyecto político colectivo de 

desarrollo del territorio en cuestión” (p. 56). Por su parte, Jácome (2014) refiere que “La Economía 

Popular Solidaria tiene como particularidad el asociacionismo como nivel secundario de solidaridad 

que excede al de la unidad doméstica y que es la célula de la economía Popular” 

La tesis de grado que sirve de base a este ensayo tiene por objetivo general, identificar experiencias 
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de turismo de naturaleza en el municipio de Acapulco y caracterizar sus prácticas con relación a la 

Economía Social. 

 

Metodología 

La investigación es de orden cualitativo a fin de poder interpretar motivaciones de los participantes y 

describir las prácticas que pueden incidir en nuevas maneras de relacionar la economía con los 

recursos naturales. 

 

Las principales técnicas utilizadas son la entrevista y la observación. 

Hasta ahora se han entrevistado ocho emprendimientos de economía social y se han examinado 

documentos, libros, videos, páginas web, entre otros elementos. 

También se ha podido entrevistar a algunos especialistas y estudiosos del tema. 

 

Avances 

La investigación no está concluida, los avances hasta ahora nos señalan que el turismo alternativo se 

divide en tres categorías: turismo rural, turismo de aventura y ecoturismo. Estas experiencias son las 

menos desarrolladas en el municipio, esto a pesar de la tradición turística que guarda la ciudad. En 

las últimas décadas el turismo, en general, y el turismo alternativo, en particular, se han incrementado 

alrededor del mundo, generando ingresos millonarios. En 2015 se estableció una cifra récord de 1, 

260, 000 millones de dólares. (OMT, 2016). 

Esta situación ventajosa durante algunos años para México, que además sirvió para que surgiera una 

atracción importante por el turismo alternativo se vio interrumpida por la aparición de la pandemia 

del Covid-19, misma que disminuyó la actividad turística en el país de manera importante y afectó a 

miles de familia en sus ingresos. 

 

Acapulco inició actividad turística de importancia en la década de los cuarenta con la construcción 

de infraestructura a partir de expropiaciones de tierra ejidal, actualmente seguimos inmersos en la 

actividad derivada de un turismo masivo de sol y playa, mismo que ha sido causa de deterioro social 

y ambiental en el puerto, sin menoscabo de la desigualdad económica que genera. 

 

La desigualdad económica se muestra no sólo en la apropiación de la derrama económica que generan 

las altas temporadas turísticas en el puerto, (1496 MDP en 2019), principalmente por empresarios 

hoteleros, restauranteros, accionistas de centros comerciales y los centros nocturnos llamados 

actualmente “antros”. La derrama continúa hasta núcleos de población más humilde que se dedican a 

las tareas de limpieza, venta de artesanías en la playa o recolección de insumos como plástico y 

aluminios para su posterior venta. En estos últimos sectores la derrama es sustancialmente menor y 

es causa de competencia agresiva entre habitantes y grupos económicos. 

 

La economía social, como alternativa de las comunidades y organizaciones sociales, permite 

consolidar logros económicos, sociales y ambientales que van introduciéndose en las prácticas 

populares donde se generan y son opción, a partir de los esfuerzos comunitarios, de incidir en un 

esquema de desarrollo local que a todos involucra.  

 

La economía social en Acapulco es uno de los eslabones que puede recrear un desarrollo local 

solidario en el puerto. Actualmente se configuran ciertas características donde lo ambiental comienza 

a ser relevante para algunos grupos y presenta posibilidades de rápida expansión a partir de los 

impactos sociales, económicos, y de salud que generó la pandemia Covid 19 en la Ciudad.  

Algunas de los emprendimientos participantes en la investigación, responden a un modelo asociativo 

que apenas comienza a ser fructífero y presenta rasgos de inmadurez ya que algunos liderazgos están 
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aprendiendo a ser democráticos. Esto se entiende porque el ambiente histórico imperante en la 

formación de Acapulco, como centro turístico, ha sido la empresa privada y como centro político el 

liderazgo autoritario. 

 

“Los modelos asociativos antedichos deben ser entendidos como procesos por los cuales la sociedad 

civil asume los espacios públicos e intentan, a partir de una noción de control democrático (asambleas, 

consensos sobre las divergencias), establecer otro tipo de sociabilidad fundada en el discurso 

argumentativo de la solidaridad” (Cattani, 2004). 

 

Los emprendimientos de la economía social y solidaria que corresponden a la actividad de turismo 

alternativo en la ciudad de Acapulco son fundamentalmente los organismos del sector social de la 

economía como las cooperativas y grupos organizados sin constitución legal que prestan servicios 

turísticos y las organizaciones de la sociedad civil organizada como las asociaciones civiles que están 

haciendo el trabajo de educación ambiental y reencuentro con la naturaleza a través de sus diferentes 

prácticas entre los sectores sociales de la ciudad de Acapulco. Cabe agregar que estas últimas no están 

consideradas en la legislación nacional de forma explícita como parte de la economía social, pero sí 

lo están en la teoría y en la práctica mundiales. 

 

Se perfilan, a partir de las entrevistas realizadas, algunos hallazgos que aún no podemos precisar con 

claridad porque como se ha mencionado, la investigación está en proceso. Entre los hallazgos figura 

el hecho de que existe un interés auténtico, por algunos de los emprendimientos de economía social 

participantes en la investigación, por mostrar una manera nueva, “en la experiencia local”, de 

interrelación y convivencia con el medio ambiente, recordemos que la experiencia local, porque esa 

ha sido la constante desde su formación, acepta sin problema la presencia de un turismo “depredador” 

que genera basura y contaminación sin remordimiento y que ha expandido esta práctica hacia las 

colonias del puerto, sin sanciones claras por parte de la autoridad. También es auténtica la 

preocupación por recuperar plantas nativas y en peligro de extinción, por dejarles un legado a las 

generaciones venideras y por promover nuevas prácticas ambientales y culturales donde haya 

solidaridad con el medio ambiente y entre los grupos de convivencia diaria. Recuperar tradiciones 

ancestrales con una mirada moderna, donde los elementos de la naturaleza sean centrales para el 

bienestar humano. Prácticas deportivas de actividades intensas donde los jóvenes acapulqueños son 

maestros y puedan ser reconocidos de esa manera, apoyar el surgimiento de niños que sean 

campeones, aportando ellos un toque de respeto por la naturaleza y vivir de ese emprendimiento. 

 

Otro posible hallazgo lo constituye el hecho de la defensa del territorio, de los legados naturales, de 

las tradiciones culturales y de la configuración de pequeñas redes de emprendimientos colectivos 

donde lo que predomina no es el interés básico por la obtención de ganancias económicas sino el 

interés diario por obtener adeptos que vivan su espacio y lo recuperen para sus actividades, esta 

recuperación implica su sostenimiento y su cuidado, saber que si se destruye ese espacio y ese 

territorio, podría ser fatal para la sobrevivencia misma del grupo y de las personas. 

 

Los emprendimientos participantes colaboran desde el cuidado de árboles y animales en peligro de 

extinción, capacitación ciudadana, colaboraciones técnicas, educación, difusión cultural, 

recuperación de espacios, defensa del territorio, creación de nuevos atractivos naturales, todo a partir 

de una actividad que genera ingresos y empleo digno, con rumbo al 2030. 
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Resumen. 

La sociedad cooperativa, que por sus características es la principal figuras jurídica de las denominadas 

entidades de la Economía Social (Monzón & Defourny, 1993), está presentando deficiencias en sus 

relaciones laborales, afectando directamente su desempeño productivo, particularmente en lo 

referente al clima organizacional, esto originado por la inexistencia de una identidad cooperativa de 

sus socios, pues, de acuerdo con Olmedo Neri (2017), se ha fomentado la formación de cooperativas, 

mas no de cooperativistas; teniendo en consecuencia un estancamiento o fracaso en su desarrollo 

empresarial. 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el clima organizacional en la Sociedad Cooperativa 

de Producción Pesquera Ampliación El Arenal, ubicada en la zona rural del municipio de Acapulco, 

para determinar la identidad cooperativa entre los socios; lo que permitiría hacer recomendaciones 

para mejorar y/o preserva su situación mediante líneas de acción que promuevan las buenas prácticas 

cooperativas. 

 

Palabras clave: clima organizacional, identidad cooperativa, sociedad cooperativa. 

 

Introducción 

El Clima Organizacional es un tema importante para la mayoría de las empresas que buscan mejorar 

el ambiente laboral en que se realizan sus actividades para potenciar su productividad mediante el 

compromiso de sus empleados. La Economía Social, alternativa para la búsqueda de soluciones a los 

problemas económicos y sociales, muestra entidades basadas en valores de cooperación y solidaridad, 

en donde la dinámica jerárquica es distinta a la convencional, por lo que las interacciones personales 

también lo son. En la sociedad cooperativa la interacción de los socios es regida por la gestación de 

la Identidad Cooperativa, por ser cooperativistas. 

Para efectos de esta investigación se planteó como Objetivo General explicar el Clima Organizacional 

en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ampliación El Arenal, S.C.L.  de C.V. y  su  

afectación  a la identidad cooperativa de los  socios,  proponiendo recomendaciones para mejorarlo y 

preservarlo. De igual forma se estipularon tres objetivos específicos: i) Determinar el nivel de Clima 

Organizacional en la S.C. de P.P. Ampliación El Arenal; ii) Señalar qué factores del Clima 

Organizacional influyen en la identidad cooperativa de los miembros de la S.C. de P.P. Ampliación 

El Arenal; y, iii) Proponer líneas de acción enfocadas a la mejora y/o preservación del Clima 

Organizacional en la S.C. de P.P. Ampliación El Arenal orientadas al fomento de la identidad 

cooperativa en sus socios. 

 

Clima Organizacional 

El concepto  de  Clima  Organizacional  es  un  tema relevante  para  el  desarrollo  de una 

organización, es una inversión a largo plazo (Carreño Leon, Liberato Gamboa, & Díaz Avendaño, 

2009) a la cual hay que prestarle atención, pues representa la personalidad de una organización, es la 

influencia ambiental sobre la motivación y el desempeño de los trabajadores. 
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Para Idalberto Chiavenato (2009) es la calidad o propiedad del ambiente organizacional y laboral que 

se percibe por los miembros de una organización, el cual repercute en sus conductas. Mientras que 

para Álvarez Londoño (1993) es el ambiente de trabajo que surge debido a una diversidad de factores 

interpersonales, físicos y organizacionales. Por lo tanto, el Clima Organizacional es el ambiente en el 

cual las personas realizan su trabajo y que influye notoriamente en su satisfacción y comportamiento, 

de igual forma que en su creatividad y productividad. 

 

Metodología 

La metodología que se aplica es de carácter cualitativo, se eligió en base a las variables determinadas: 

variable independiente: El Clima Organizacional y, la variable dependiente: La Identidad 

Cooperativa; en cuanto a la recolección de datos se realizaron grupos focales y observación 

participante en donde se analizaron las percepciones, emociones, creencias, interacciones y 

experiencias de la interacción de los actores dentro de la cooperativa. 

Para el análisis del Clima Organizacional se basó en las seis dimensiones que propone Idalberto 

Chiavenato (2009): i) Estructura Organizacional; ii) Responsabilidad; iii) Riesgos; iv) Recompensas; 

v) Calor y Apoyo; y, vi) Conflicto. Por su parte, el análisis de la Identidad 

Cooperativa se realizó considerando los siete Principios Cooperativos presentados por la 

Alianza Cooperativa Internacional (A.C.I., 2015). 

 

Resultados Preliminares 

La explicación de los resultados se dividirá en dos secciones, en la primera parte se hará una 

descripción de los resultados obtenidos del análisis de los factores del Clima Organizacional, mientras 

que en la segunda se llevará acabo el análisis de la Identidad Cooperativa de los Socios. 

 

Clima Organizacional 

La sociedad cooperativa no cuenta con una estructura organizativa claramente definida, pues carecen 

de Misión y Visión, Plan estratégico de trabajo y todo aquello que refleje la que dictan la adecuada 

ejecución de sus actividades de acuerdo con su razón de ser. Respecto al organigrama, cuentan con 

uno integrado por socios electos por mayoría de votos y estipulado en el Acta de la Asamblea General; 

sin embargo, desconocen las responsabilidades cotidianas que adquirieron, pues solo es considerado 

como un requisito para el trámite de apoyos de los diferentes programas gubernamentales, lo cual 

ocasiona que se omitan las funciones que se deben ejercer. 

 

Es notorio que no hay iniciativa por parte de los integrantes, se percibe una dependencia a las 

indicaciones y acciones del presidente de la cooperativa y padre de familia, pues es una cooperativa 

familiar. Por otro lado, existe una desintegración de sus actividades, dado que cada persona o 

matrimonio son responsables de pesca y venta de sus productos; no existe un trabajo en equipo como 

una sola entidad. 

En cuanto al riesgo, los socios se preocupan por la contaminación de la laguna y la afectación que 

ocasiona en los peces; las toxinas y el sobrecalentamiento del agua provocan la muerte de los peces 

y les afecta en sus ganancias, tanto por la disminución del producto como por la escasez de venta a 

causa de la mala imagen pública que tiene la laguna de Tres Palos. Aunado a eso, existe un temor por 

inundaciones debido a la cercanía de sus viviendas a la laguna. 

Los socios son muy hospitalarios, es evidente que existe un ambiente muy efusivo, principalmente 

por los lazos de parentesco que los unen. Demuestran ser solidarios entre ellos, pues se apoyan y 

animan. Sin embargo, como en toda organización, se presentan conflictos e inconformidades, los 

cuales se solucionan a través del dialogo. 
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Identidad Cooperativa 

La cooperativa está abierta a la afiliación de nuevas personas, no cuentan con lineamientos 

establecidos para determinar su aprobación, pero se guían en las actitudes y aptitudes, las cuales deben 

de ser afines a la entidad; tampoco tienen estipulado las aportaciones por afiliación o salida, en 

general, no realizan contribuciones, el presidente es el que solventa todos los gastos que se generan. 

Están conscientes de la importancia que tiene la democracia en su organización, la toma de decisiones 

se realiza en la asamblea general, sin embargo, en algunas ocasiones, la decisión 

final recae en el presidente. Debido a que realizan actividades de forma individual y no existe un 

reporte de ellas, tampoco existe una repartición de los excedentes, cada uno es poseedor de la cantidad 

percibida por sus ventas. 

En lo que se refiere a su autonomía, la cooperativa es administrada por sus miembros sin intervención 

de externos, no obstante, algunas actividades se realizan conforme a los acuerdos que se llega con 

algunos actores. En cuanto a la educación y formación a los miembros, es a nivel operacional y 

empírico, se les enseña principalmente a pescar; sin embargo, el presidente ha gestionado 

capacitación técnica para la crianza de peces por medio de jaulas. La información interna es informal, 

principalmente por medio de aplicaciones de mensajería de texto. 

Se cuenta con una estrecha relación con otras cooperativas pesqueras de localidades aledañas, forma 

parte de la federación “Unidos Para Progresar”; también mantiene relaciones con agentes políticos y 

gubernamentales. La organización es consciente de la importancia que tiene la comunidad para con 

ellos y viceversa, parte de sus actividades están encaminadas a la generación de estrategias para 

mejorar la calidad de vida en la localidad. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados preliminares obtenidos hasta el momento, se concluye que: i) en la 

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ampliación El Arenal existe un ambiente armónico 

entre los socios, ocasionado principalmente por los lazos familiares que existen en la mayoría de los 

socios, pues se sienten seguros de pertenecer en una organización con personas confiables; ii) , el 

nivel Clima Organizacional es bajo, pues, aunque están constituidos conforme a la ley, no realzan 

actividades como una organización desde una perspectiva empresarial, sino que utilizan a la 

cooperativa como medio para adquirir apoyos gubernamentales. 
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Resumen. 

El análisis de las dinámicas territoriales en Cacahuatepec municipio de Acapulco Gro., nos permitirá 

identificar los principales problemas tanto en la dimensión productiva, como en la social, ambiental 

y cultural que tienen relación con las formas tradicionales del uso de los recursos naturales 

especialmente la tierra y el agua.  Para ello es indispensable conocer el papel clave de la agricultura 

familiar campesina, el rol de la mujer, la tecnología de los pequeños productores, los mercados de 

alimentos locales y regionales. 

Este estudio considera un enfoque multidimensional y está orientado a conocer las potencialidades y 

capacidades de innovación mediante procesos agroecológicos buscando la concertación entre los 

diferentes actores locales para incidir en la generación de circuitos de producción, distribución y 

consumo entre el campo y la ciudad con el fin de elevar el bienestar de vida de la población local.  

 

Palabras clave: economía campesina, agroecología, economía social y solidaria, alimentación.  

 

Introducción  

Con la presente investigación se pretende aportar un cuerpo de conocimientos teóricos que busque 

respuestas a fenómenos socioeconómicos y ecológicas de un territorio en particular teniendo como 

objeto de estudio a las familias campesinas de la comunidad de Cacahuatepec, Gro., que sufre los 

embates del neoliberalismo que en las últimas décadas ha disminuido las condiciones de bienestar y 

desarrollo de los pueblos del sector rural.  

Dicho lo anterior, este estudio permitirá desarrollar un marco teórico relativo a la construcción de una 

forma de concebir a la economía social y solidaria desde el punto de vista de la agroecología como 

un conjunto de prácticas sustentables y su integración dentro de la economía campesina, como una 

potencial solución para mejorar las condiciones de alimentación en el territorio objeto de este estudio.  

Menciona (Chayanov, 1974) que “el trabajo de la familia es la única categoría de ingreso posible para 

un campesino o un artesano, porque no existe un fenómeno social de los salarios” Chayanov considera 

que el trabajo del campesino persigue como fin la satisfacción de sus necesidades.  

 

Metodología  

La metodología de este proyecto de investigación es de carácter descriptiva. Según (Bernal C. A., 

2006) en la investigación descriptiva, se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, 

rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos prototipos, guías, etc. 

La investigación descriptiva se guía por las preguntas de investigación que se formula el investigador; 

se soporta en técnicas como la encuesta, entrevista, observación y revisión documental.  

El análisis se apoya en un diagnóstico de los recursos locales, sus potencialidades y problemas, donde 

la valorización conlleva reconocer los usos tradicionales y los nuevos, así como la consideración de 

los factores que permiten la transformación económica, social y territorial de los recursos. Se trabajará 

con un diseño mixto cualitativo e investigación-acción- participación.  

La unidad de análisis se realizará con familias campesinas que viven en la comunidad y que responden 
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plenamente a las problemáticas que fueron planteadas en los objetivos generales y particulares. La 

población la constituyen los agricultores de la comunidad de Cacahuatepec y las unidades de análisis 

antes mencionados. Se determino una muestra representativa con el grupo que se esta acompañando 

en los talleres de prácticas agroecológicas. 

 Se realizan entrevistas individual y grupal, en su modalidad semiestructurada y abierta. Esto nos 

permitirá tener un mejor conocimiento de las causas de la problemática, en este análisis se incluye el 

tipo de relaciones con las demás comunidades vecinas. Para el análisis de las capacidades y 

potencialidades dentro del territorio con relación a los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

 

Objetivos: Identificar los factores que determinan las condiciones económicas, sociales, culturales y 

ambientales para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en el territorio de la comunidad de 

Cacahuatepec con un enfoque de economía social y solidaria para el desarrollo de prácticas y 

adaptaciones agroecológicas desarrolladas por comunidades campesinas. 

 

Descripción del territorio donde se desarrolla la investigación 

Características de la comunidad 

De acuerdo con diferentes autores el territorio será entendido no como un mero soporte de las 

actividades socioeconómicas, sino como un factor o variable multidimensional de carácter complejo, 

con unos recursos endógenos que lo definen como la cultura, el capital social, el capital humano o las 

instituciones ( Pérez González & Valiente Palma, 2016) 

El estudio se llevará a cabo en la comunidad de Cacahuatepec, perteneciente a los bienes comunales 

de Cacahuatepec, el cual está conformado por 46 comunidades del municipio de Acapulco, Guerrero, 

durante el ciclo 2021-2022. Con respecto a la ubicación geográfica de la localidad 

de Cacahuatepec está situada en el Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. A 29.4 kilómetros (en 

dirección Este).  Las coordenadas GPS: Longitud (dec): -99.610556 y Latitud (dec): 16.886111.  A 

33 metros sobre el nivel del mar.  

Cuando se trata de observar como sucede el desarrollo en una comunidad, es importante considerar 

que el desarrollo es una idea de deseo a la que se quiere llegar, siendo variante el mismo, ya que 

dependerá mucho de su cultura e ideal de desarrollo que se tiene y de sus capacidades territoriales 

locales ( Pérez González & Valiente Palma, 2016) 

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEGI, Censo de Población y Vivienda 

2020, 2020) la comunidad tiene un total de 611 habitantes del cual 302 son mujeres y 309 hombres.  

El medio de transporte por el cual los habitantes de esa comunidad se trasladan a la cabecera 

municipal o a la zona urbana de Acapulco es por medio de camionetas pasajeras el cual tienen un 

costo de $35.00 pesos, pero antes de llegar a las camionetas cruzan el rio Papagayo en el cual a través 

de pangas son cruzados de extremo a extremo el costo es de $10.00 pesos.   

La actividad económica más importante es la agricultura, son campesinos a pequeña escala, su cultivo 

es destinado al autoconsumo como el maíz y la jamaica es el principal cultivo. también algunos 

pobladores se dedican a la ganadería crían vacas, chivos, borregos y otros animales de traspatios como 

gallinas y cerdos. Para (Wolf, 1971) el papel que juega el campesino es de gran importancia ya que 

son los que cultivan la tierra para producir alimentos de este modo son los principales productores de 

la riqueza social. 

(Santacoloma, 2015) menciona con palabras de (Bartra, 1982) define la economía campesina como 

una célula de producción y de consumo constituida por la unidad orgánica de fuerza de trabajo y 

medios de producción, planteamiento mismo que ha sido defendido por Chayanov (1985). 

Mencionando también que el campesino trabaja combinando los factores de producción propios de 

la empresa clásica: tierra, capital y trabajo, opera con una lógica diferente, cuyo propósito no es la 

búsqueda de ganancia sino el mantenimiento de un equilibrio entre producción y consumo para la 

subsistencia de la unidad familiar. 
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Es importante mencionar que la mayor parte de los productores en economías campesinas trabajan 

en condiciones de precariedad y de riesgos de toda índole (Esteve, 2009) así como situaciones 

relacionadas con cambios climáticos, fluctuaciones de mercado, vaivenes de las economías locales, 

escaso poder de negociación política e incipiente acceso a la información. 

En la comunidad de Cacahuatepec un pequeño grupo aproximado de 15 hombres trabaja en la panga, 

que cruzar a las personas del otro lado del rio Papagayo en esta actividad económica no participan las 

mujeres, otra parte de la población trabaja en la misma comunidad como peón alquilándose para 

trabajar en otros cultivos, así como salen a trabajar fuera de la comunidad en trabajos de obras como 

albañilería o ayudantes de albañiles. 

La principal actividad de las mujeres es al trabajo doméstico. El rol de las mujeres en la economía 

campesina es muy importante ya que ellas trabajan mucho durante todo el día, participan en todo el 

proceso de la agricultura, antes, durante y después de cada cosecha.  

 

Problemática para la agricultura campesina en Cacahuatepec.  

La producción agrícola en la comunidad de Cacahuatepec no satisface las necesidades alimenticias 

de sus habitantes, su producción es de temporal ya que los productores enfrentan problemas de 

organización y técnicos para llevar a cabo la producción durante todo el año, en la comunidad se tiene 

un problema de escasez para el acceso al agua, a pesar de tener el rio Papagayo muy cerca.  

En la comunidad los suelos están muy erosionados, cuentan con baja potencialidad agrícola, además 

de que el  contenido de materia orgánica es deficiente debido al intensivo cultivo de los suelos con 

los sistemas tradicionales, y las malas prácticas empezando con la quema de rastrojos, la preparación 

de suelos, el uso de agroquímicos y sobre todo que acostumbran a el monocultivo, el suelo necesita 

nutrientes es por eso que debe de haber rotación de ciclos de cultivos, para no  limitar los rendimientos 

del suelo.  

 

Avances: 

A partir del mes de marzo del 2021 se contacto con las autoridades locales de la comunidad, iniciando 

con el comisariado ejidal el Sr. Pablo García el cual nos dirigimos para solicitarle su consentimiento 

de trabajar con un grupo de campesinos en el cual también lo integran mujeres. Actualmente se está 

dando acompañamiento técnico y asesoramiento sobre temas de agroecología y economía social y 

solidaria. Se han realizado talleres de elaboración de abonos orgánicos como el bocashi y compostas 

caseras, biofertilizantes como agua de vidrio y caldos sulfocalcicos, se han realizados huertos 

familiares de muestras para motivar e incentivar a las familias campesinas de trabajar con técnicas 

agroecológicas.   

Se realizo un diagnostico participativo donde los campesinos expresaron sus principales 

problemáticas urgentes destacando: el acceso a alimentos como frutas y verduras principalmente, 

acceso al agua y comercialización. Los agricultores manifestaron que optan por emigrar a buscar una 

nueva fuente de ingresos a la ciudad, este problema de migración campo- ciudad pasa año con año 

por eso cada vez la producción del campo en las comunidades es menor.  

Se han realizado talleres de manejos de plaga y enfermedades para hortalizas, maíz y jamaica con la 

ayuda de un técnico en agroecología Oscar Mendoza Aparicio y el compañero Agrónomo Raúl Quiroz 

Chávez. Estos talleres han ayudado en que los agricultores permanezcan más activos y se sientan 

satisfechos con la investigación que se está realizando. 

 

Conclusiones: 

Durante este periodo que se ha estado llevando la investigación de campo los agricultores han 

manifestado tener mucha dificultad en adoptar nuevas practicas sobre todo las agroecológicas, ya que 

implican más tiempo y elevan sus costos de producción. Tienen intenciones de trabajar de manera 

más ecológica respetando la relación hombre- naturaleza, ya que ellos mismos han notado que cada 
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vez hay más escasez del agua, la vegetación cada año disminuye y los suelos están muy deteriorados 

ya no cuentan con la capacidad productiva que tenían antes.  

Las familias campesinas resaltaban la preocupación con relación a su familia, su trabajo y sus 

terrenos, ya que a sus hijos no leven el interés en continuar el trabajo campesino que han venido 

ejerciendo desde generaciones atrás.  

Uno de los percances que a principio no fueron considerados en el protocolo es el Fortalecimiento de 

las habilidades y conocimientos de producción agroecológica en las mujeres que participan en el 

proceso de acompañamiento, las mujeres se han apoderado más al involucrarse y a aprender más 

sobre la agroecología, ya que quieren mejorar el acceso, disponibilidad, variedad y calidad de los 

alimentos que ellas mismas cocinan.  

Finalmente resulta muy interesante la percepción de los campesinos para aprender más sobre prácticas 

agroecológicas, como expresan su inquietud por que las mujeres y niños se integren en el proceso de 

eso trata la economía campesina.  
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Resumen.  

El proyecto tiene como objetivo general diseñar un modelo para la producción de maíz basado en los 

principios agroecológicos y de la economía social y solidaria, dentro de sus objetivos específicos 

están caracterizar el sistema actual de producción de maíz de los campesinos de los Bienes Comunales 

de Cacahuatepec, una de las zonas con mayor rezago socioeconómico del Municipio de Acapulco, 

Gro. un territorio en donde se práctica una agricultura supeditada al temporal y con una alta 

dependencia de insumos externos (semillas, fertilizantes químicos y plaguicidas), a partir de ello se 

diseñara un modelo de agricultura alternativo haciendo uso de los recursos locales disponibles, se 

pretende establecer y evaluar de manera transversal a los dos sistemas, el de referencia (como 

siembran actualmente) contra el alternativo (el modelo agrícola diseñado), incluyendo una serie de 

indicadores de los componentes ambientales, sociales y económicos, se evaluara la sustentabilidad 

de los sistema de acuerdo a los cinco atributos generales de los agroecosistemas definidos por la 

metodología del MESMIS (Masera et alt, 1999). 

 

Palabras clave: Economía social, agroecología, territorio, autosuficiencia alimentaria 

 

Introducción 

En las últimas décadas diversos especialistas alertan sobre las graves consecuencias del cambio 

climático, explican que este afectará negativamente la agricultura y el bienestar humano. En general 

el cambio climático reducirá el rendimiento de los cultivos más importantes, y esto acarreará 

aumentos adicionales de precios para los principales cultivos, tales como el arroz, trigo, maíz y soja, 

por lo que es importante desarrollar estrategias para desarrollar tecnologías que permitan aprovechar 

mejor el agua de lluvia, a mejorar la fertilidad de los suelos, y a utilizar de manera eficiente las fuentes 

químicas para fertilizar los cultivos, en especial el nitrógeno, y limitar o eliminen el uso de 

agroquímicos, para el control de malezas, plagas y enfermedades, buscando que las tecnologías en su 

conjunto permitan obtener mayores rendimientos, además que estos sean estables en el tiempo y que 

sean de bajo o nulo impacto ambiental. 

Los Bienes Comunales de Cacahuatepec se localiza al sureste del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Gro. Está conformado por 47 localidades, de las cuales 41 pertenecen al Municipio de Acapulco y 6 

al municipio de San Marcos, Gro. Cuentan con una superficie de 37,622 ha misma que se le doto y 

reconoció sus derechos agrarios en el año de 1956 

 

Se encuentra en las coordenadas, Longitud: -99.589444, Latitud:16.853889. Su población cuenta con 

40,220 habitantes, el ratio de mujeres/hombres es de 1.007, y tienen 3.12 hijos por mujer. El 19.69% 

es analfabeta y el grado de escolaridad es de 4.36. El 1.31% de la población se considera indígena y 

sólo el 0.51% habla una lengua indígena (INEGI, 2020). el grado de marginación de la localidad es 

muy alto, con respecto a la disponibilidad de alimentos (maíz) el 32% no tiene acceso a él, y un 20% 

no tiene acceso a frijol (SEDESOL, 2015) 

Es un territorio de selva baja caducifolia clima lluvioso con precipitaciones de 1,000 a 1,2000 mm 
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(INEGI, 2009), distribuidas en los meses de junio a octubre, siendo el mes más lluvioso septiembre, 

con presencia de la canícula que inicia entre 12-15 de julio y finaliza el 20-25 de agosto, con una 

duración de 30 a 45 días, con una temperatura media anual de 26°c. El sistema de producción de maíz 

es de temporal, en zonas de ladera. Los suelos de la comunidad son regosoles, litosoles, suelos que 

presentan una escasa evolución y con fuertes procesos erosivos. (INEGI, 2009). Además, son suelos 

con pendientes que van desde el 20% hasta más del 100%. 

En el territorio realizan un uso indiscriminado de pesticidas, para el control del gusano cogollero 

(Spodoptera frigiperda L) principal plaga del maíz, que causa pérdida desde un 20 hasta 50%, para 

su control utilizan, la cipermetrina, permetrina, clorpirifos, metamidofos y paratión metílico, entre 

otros, estos productos se consideran altamente peligrosos, de acuerdo a la Recomendación No. 

82/2018, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sobre la Violación a los Derechos 

Humanos a la Alimentación, al Agua Salubre, a un Medio Ambiente Sano y a la Salud, por el 

Incumplimiento a la Obligación General De Debida Diligencia Para Restringir El Uso De Plaguicidas 

de Alta Peligrosidad, en Agravio de la Población en General, mismos que aparecen el anexo “Lista 

de plaguicidas autorizados en México que están prohibidos o no permitidos en otros países”, de la 

citada recomendación. (CNDH, 2018). Caso similar, sucede para el control de malezas, los herbicidas 

más usados para su control son el glifosato y paraquat, este último, tanto el paraquat como el glifosato 

se encuentra en la “Lista de plaguicidas no autorizados en México que están prohibidos o no 

permitidos en otros países”, detallado en la Recomendación No. 82/2018 de la Comisión Nacional de 

Derechos Humano. (CNDH, 2018) 

Con respecto al uso de fertilizantes que se le otorgo de manera gratuita por el programa federal, 

realizan de manera inadecuada, no se aplican las fuentes, ni las dosis, ni en los momentos, ni con las 

técnicas adecuadas, es común que esto se dejen sobre la superficie del suelo, lo que provoca la perdida 

por volatilización (caso del N, urea) y otra parte se pierde por escurrimiento por efecto de arrastre de 

las lluvias, lo que no sólo agrava los problemas de erosión, sino también problemas de contaminación 

de los cuerpos de agua además de las pérdidas económicas. 

 

Metodología  

El proyecto se enmarca en los conceptos teóricos del desarrollo territorial, la economía social y 

solidaria y la agroecología, ya que es en el territorio en donde convergen y se articulan de manera 

natural, por lo que se parte desde lo local, teniendo como eje articulador a la persona y su territorio. 

Respecto a la metodología de investigación se utilizara el Marco para la Evaluación de Sistemas de 

Manejo de Recursos Naturales Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), está basada 

en la teoría de sistemas, tiene además como elementos principal la participación de los productores 

en cada una de las etapas del proceso metodológico, por lo que se enmarca en el modelo de la IAP 

(investigación acción participativa) este marco metodológico ofrece la caracterización de un sistema 

de producción determinado, se identifican indicadores multidimensionales, permite realizar una 

evaluación del estado actual del sistema y a partir de este, se utiliza como línea base para proponer 

modificaciones de cada componente o factor clave, mediante distintas alternativas de manejo. 

(económicos, sociales, ambientales) (Masera et alt, 1999) 

El MESMIS, evalúa la sustentabilidad a partir de cinco atributos generales de los agroecosistemas o 

sistemas de manejo: (a) productividad; (b) estabilidad, confiabilidad y resiliencia; (c) adaptabilidad; 

(d) equidad, y (e) autodependencia (autogestión), el proceso metodológico consta seis etapas: 1. 

determinación y caracterización del objeto de estudio, 2. determinación de los puntos críticos del 

sistema, 3. Selección de indicadores estratégicos, 4. Medición y monitoreo de indicadores, 5. 

Presentación e integración de resultados, 6. , 6. Conclusiones y recomendaciones. 

La estrategia de acompañamiento estará enmarcada en una en un enfoque epistemológico 

“transformador”. En este modelo los “para qué” profundos van en la línea de la “liberación”, donde 

la gente sea libre para elegir, decidir, con el acompañamiento en el proceso de reflexión, que las 
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personas analicen la situación en que se encuentran, y en particular sobre el sistema actual de 

producción de maíz y lo que esto significa para su familia y su comunidad en los aspectos económicos, 

sociales y ambientales, y en este proceso (Hernández L. , Antes de empezar con metodologías 

participativas., 2010), en este diálogo de saberes, en la visión de la epistemología del sur (Santos d. , 

2009), y la estrategia de acompañamiento comunitario en el proceso de trabajo con los campesinos 

bajo un enfoque de las percepciones socio ecológicas y como estos le dan significado a naturaleza 

(Aguilar, 2017). 

 

Resultados o Avances  

El proyecto se encuentra en etapa de planeación, en la que se están definiendo las herramientas 

participativas como son:  mapa de recursos naturales y uso de la tierra, clasificación local de suelos, 

uso local de árboles (inventario para agroforestería), mapeo de finca, caracterización de prácticas de 

manejo, presupuesto de cultivo, mapa social, según  ( Geilfus, 1997), así como el diseño de 

instrumentos para la toma de datos (caracterización del sistema, identificación de puntos críticos, 

definición de criterios e indicadores de sustentabilidad), por lo que está programado iniciar en el año 

2022 

 

Conclusiones y Referencias bibliográficas. 

La investigación tratara de dar respuesta a las siguientes preguntas 

➢ Como percibe los campesinos su unidad de producción familiar, que componentes la integran 

(caracterización de la unidad de producción) 

➢ Cómo percibe su sistema de producción de maíz de temporal (que elementos lo componen) 

➢ Cuáles son los puntos críticos (elementos o factores limitantes) del sistema de producción 

actual de maíz, su problemática con el uso de suelo, agrotóxicos, autosuficiencia, etc. Cómo 

era en el pasado, como es hoy y como creen que puede ser en el futuro 

➢ Qué alternativas agroecológicas se pueden implementar haciendo un aprovechamiento 

sustentable de los recursos locales disponibles (sociales, económicos, naturales) y que 

permitan obtener un maíz sano, nutritivos, inocuos y de bajo impacto ambiental 

➢ Qué elementos de la economía social y solidaria se pueden identificar en el sistema de 

producción de maíz y como fortalecerlos 
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Resumen 

El propósito de esta investigación es demostrar que ante la desigualdad en los contextos educativos, 

sociales y económicos que viven las mujeres y niñas de las comunidades rurales, es posible 

implementar alternativas de desarrollo endógeno, que nazcan bajo el marco de la Economía Social y 

Solidaria contribuyendo a mejorar las condiciones de vida. En este proyecto de investigación, los 

actores sociales serán las mujeres de la comunidad, con quienes se pretende la co-construcción y 

restructuración de los roles predominantes a través de buenas prácticas de la Economía Social y 

Solidaria para finalmente lograr empoderamiento que incentive la autogestión de procesos para la 

mejora de la comunidad de Cacahuatepec, municipio de Acapulco Guerrero, anteponiendo el 

bienestar de las personas y el cuidado de los recursos naturales.  

 

Palabras Clave: Endógeno, Economía social y Solidaria, Empoderamiento, Autogestión, Bienestar. 

 

Introducción 

El desarrollo humano es un proceso a través del cual se busca ampliar las mismas opciones para todos 

y no para unos cuantos. El acceso a los derechos fundamentales del ser humano como la educación, 

vivienda, trabajo digno, servicios de salud y equidad, el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres, el combate a la discriminación por género, representan grandes retos. En el caso de las 

mujeres en las comunidades rurales, se vive la discriminación de una forma aún más pronunciada: 

por género, por origen étnico, pobreza o rezago social. (Trapaga, D., Díaz-Carrión, A., & Cruz 

Hernández, 2019) 

En la presente investigación se pretende demostrar que ante los problemas de desigualdad en los 

contextos educativos, sociales y económicos que viven las mujeres y niñas en las comunidades 

rurales, existen alternativas de la Economía Social y la Economía Feminista (para recordar fácilmente 

llamaremos ES y EF), que pueden contribuir en la mejora de las condiciones de vida. En este proyecto 

de investigación los actores sociales serán las mujeres de la comunidad, en quienes se pretende, a 

través del Intercambio de saberes referentes a las buenas prácticas de la Economía Social y el 

desarrollo de sus capacidades, lograr empoderamiento e incentivar la autogestión de procesos de 

mejora para la comunidad de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Gro.  

Tanto la Economía Socias como la EF buscan colocar a las personas y sus condiciones de vida en el 

centro del análisis, a través de la vinculación de los trabajos con la producción socialmente necesaria 

para la vida, con la cobertura de las necesidades básicas y con la reproducción ampliada de la especie.      

Una de las divisiones teóricas que pretende terminar la EF es la que se deriva de la diferenciación 

estricta de los espacios productores y consumidores, que determina a las empresas como únicas 

creadoras de ingresos y a los hogares como exclusivos consumidores de la misma. (Jubeto, Ruíz, 

2014).  La ES resalta la idea de no ser presentada como una economía dependiente frente a la 

economía de mercado productora de beneficios. La ES hace énfasis precisamente la importancia de 

los trabajos de socialización no remunerados, llevados a cabo en los hogares y comunidades, que son 

aprovechadas por la producción mercantil (Levesque et al., 1989) 
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Los fundamentos teóricos de esta investigación parten de los conceptos y antecedentes del trabajo 

colectivo, los autores, supuestos importantes que han permitido el desarrollo de la Economía Social, 

resaltando la importancia de la “Economía sustantiva” de Karl Polanyi  que apuesta por privilegiar  

el significado real  de lo económico  que según éste autor significa  considerar formas de integración, 

reciprocidad, distribución e intercambio,( Polanyi, 1975)   es decir los valores que rigen la Economía 

Social  como una de las bases angulares en esta investigación. Se realiza una descripción de 

experiencias en las que se ha implementado con resultados favorables las buenas prácticas de la 

misma, tales como; soberanía alimentaria, emprendimientos desde la Economía Social desde la 

perspectiva de género. 

En los objetivos de la investigación se pretende a través de la capacitación en buenas prácticas de la 

Economía Social relacionadas con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 el logro 

de los siguientes resultados:  

 

Soberanía alimentaria:   

Objetivo 2 de los ODS “Hambre cero”: a través de la creación de huertos de traspatio, que permita a 

las mujeres de la comunidad, obtener alimento para sus familias, en este aspecto, ya se cuenta con un 

avance; en unas semanas cosecharán los primeros vegetales y se sientan las bases para la reproducción 

de esta práctica. 

 

Objetivo 3 de los ODS “salud y bienestar”: Se impartieron talleres para la preparación de preparados 

agroecológicos, disminuyendo el uso de químicos que puedan afectar la salud de la población, además 

de que, teniendo alimento disponible en el hogar, se facilita la nutrición y salud de las generaciones 

futuras. 

 

Objetivo 12 de los ODS “producción y consumo responsables”: Con la práctica de los dos puntos 

anteriores, se podría posteriormente aumentar la escala de producción de alimentos orgánicos primero 

para el sustento de la población y posteriormente para la venta. Se pretende también la impartición 

de un taller de nutrición para concientizar a la población de los efectos de los alimentos procesados y 

los beneficios de un consumo responsable. 

 

Inserción laboral: 

Objetivo 8 de los ODS “trabajo decente y crecimiento económico”: Este objetivo es una preocupación 

constante de la población, obtener un ingreso justo por el trabajo realizado en la producción, la 

reducción de cadenas de comercialización, esto hablando de la actividad económica principal de la 

comunidad que es la agricultura. También se pretende la enseñanza de actividades que pudieran 

practicas las amas de casa y niñas, para poder generar un ingreso extra ayudando al sostenimiento 

económico de sus hogares. 

 

Cuidado de los ecosistemas 

Objetivo 15 de los ODS “vida de ecosistemas terrestres”:  Prácticas de separación de residuos y 

reciclaje, para evitar la contaminación del Rio y el suelo. 

 

Igualdad 

Objetivo 5 de los ODS “Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas”: Cohesión Social entre mujeres, para el desarrollo de una identidad colectiva de apoyo mutuo 

que propicie la libre expresión y la participación de las mujeres. 

 

Objetivo 10 de los ODS “reducción de desigualdades entre países y dentro de ellos”:  

El objetivo final de mi trabajo de investigación es que, a través de las prácticas mencionadas 
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anteriormente, se pueda disminuir la desigualdad de las mujeres, el tener más alternativas de 

desarrollo en sus capacidades, podría influir en el empoderamiento para   la generación de nuevas 

iniciativas que abran el camino al desarrollo. 

Para concluir con este segmento, se realiza un análisis sobre los antecedentes de la palabra 

“empoderamiento”, el surgimiento del concepto y las formas en que podría coadyuvar en el desarrollo 

de una mayor participación de las mujeres en los diferentes aspectos de la comunidad. 

 

Metodología  

El objetivo de investigación se inspira en el trabajo de Martelo y Horta (2012) que considera el 

empoderamiento se refiere a la construcción de relaciones, redes de apoyo, conocimiento sobre 

derechos legales, la facultad de manifestarse abiertamente sobre las preferencias, intereses y 

decisiones personales en la comunidad.  En este sentido, las organizaciones colectivas pueden ser 

poderosos agentes de cambio (Zapata-Martelo y García-Horta, 2012). Siguiendo este orden de ideas 

el objetivo no se limita sólo a la investigación de los aspectos que podrían mejorar con el 

empoderamiento de la mujer, sino a la co- creación de actividades que lo propicien, de esta manera 

la retroalimentación de los resultados podrá beneficiar tanto al sujeto investigador, como a los 

participantes como sujetos de investigación.   

Tanto en las herramientas para diagnóstico de las problemáticas como en el desarrollo y conclusiones 

de la investigación, se implementarán metodologías de acción participativa, ya que buscando 

garantizar la producción de conocimiento circular visibilizando temáticas que no podrían ser 

visualizadas en la metodología reformadora positivista. Las metodologías participativas son métodos 

y enfoques activos que animan y fomentan la integración de las personas que son parte de los grupos 

a acompañar se apropien de los temas y contribuyan con sus experiencias en el intercambio de 

saberes, conocimientos y aprendizajes a la resolución de situaciones comunes. (Hernández L. , Antes 

de empezar con metodologías participativas, 2010)  Se usan con frecuencia para fomentar la inclusión 

de las personas por medio de dibujos, juegos, talleres y trabajo en pequeños grupos, permitiendo el 

desarrollo de acciones que favorezcan la organización. 
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Resumen 

La presente propuesta de investigación se llevará a cabo con los productores agrícolas de La 

Angostura, una comunidad originaria con hablantes de Tuu`un Savi “Lengua de las lluvias”, 

perteneciente al municipio de Ayutla de Los libres, Guerrero. Los cultivos principales de la localidad 

son; maíz, frijol, jamaica, maracuyá, caña de azúcar, café y otros cultivos bajo el esquema de Unidad 

de Producción Familiar con técnicas agroecológicas; sin embargo, el uso de agroquímicos también es 

una realidad en algunos cultivos.  A modo de revertir las problemáticas de contaminación y bajo 

precio de los productos agrícolas por los intermediarios, esta investigación plantea el fortalecimiento 

de la producción y comercialización a través de prácticas agroecológicas y de mercado justo.  

Esta investigación tiene planeado el uso de cartografía social, el análisis FODA, elaboración de fichas 

técnica y georreferenciación de las parcelas con el propósito de desarrollar una estrategia de 

producción y comercialización en el marco de la Economía Social. 

 

Palabras clave: Agroecología, Unidad de Producción Familiar. Economía Social. 

Introducción 

Para (Altieri, 1995 citado por, citado por José Restrepo M., Diego Iván Ángel S. y Martín Prager M. 

2000). El uso de grandes dosis de fertilizantes inorgánicos y plaguicidas viene causando 

contaminación química de la tierra y el agua y aumento de las plagas como consecuencia de la 

creciente inmunidad biológica a los plaguicidas. La alta productividad está ahora también 

cuestionándose, ya quelos campos no rinden como antes. El descenso de los rendimientos y el 

aumento del costo de los insumos son factores que han llevado a la Organización para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), a la conclusión de que es necesario un nuevo enfoque. Ha llegado la hora 

de aplicar tipos de agricultura sostenibles desde el punto de vista social y ecológico. 

El presente protocolo de tesis para obtención de grado en la Maestría en Economía Social (MES) se 

realizará con los agricultores indígenas Na Savi (Mixteco) de la comunidad de La Angostura, 

municipio de Ayutla de Los libres, Guerrero. La propuesta de investigación se planea llevar a cabo 

en una comunidad de alta marginación con sector de la población considerado vulnerable, sin 

embargo, es una comunidad donde existen diversidad de productos agrícolas (por observación propia) 

debido a que se cuenta con dos tipos de microclimas; la parte baja de territorio presenta alta 

temperatura y en la parte alta se tiene la temperatura baja. 

La problemática de los productores de la comunidad son el bajo precio de sus productos agrícolas por 

los intermediarios de la comunidad vecina, y al mismo tiempo el uso de agroquímicos en el maíz, 

frijoles, y en otros cultivos, por ello se requiere de reorganización y reorientación de la producción a 

través de la agroecología lo que permitiría  minimizar las problemáticas de la economía familiar, 

restando además la incidencia de los químicos en los cultivos y  a la vez fortalecer los trabajos 

colectivos incentivados por los valores de la Economía Social y de la cultura misma.   
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En otras palabras, lo que se busca es empoderar a los productores indígenas a través de las fortalezas 

que se observan, como la producción cultural y manual que se lleva a cabo en la agricultura, la 

disponibilidad del agua, teniendo claro que las acciones y decisiones tiene que formarse desde las 

participaciones colectivas a través de Investigación Acción Participativa (IAP). 

Marco Teórico 

Agroecología 

Según (Hecht 1998, citado por José Restrepo M., Diego Iván Ángel S. y Martín Prager M. 2000), el 

uso contemporáneo del término “Agroecología” viene de los años 70, pero la ciencia y práctica de la 

Agroecología son tan antiguos como los orígenes de la agricultura. A medida que los investigadores 

analizan las agriculturas indígenas, las que son reliquias modificadas de formas agroeconómicas más 

antiguas, se hace más notorio que muchos sistemas agrícolas desarrollados a nivel local, incorporan 

rutinariamente mecanismos para acomodar los cultivos a las variables del medio ambiente natural, y 

para protegerlos de la depredación y la competencia. Estos mecanismos utilizan insumos renovables 

existentes en las regiones, así como los rasgos ecológicos estructurales propios de los campos, los 

barbechos y la vegetación circundante. 

Economía Social 

La economía Social Solidaria es un fenómeno complejo con diferentes facetas y corrientes: 

económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales, que constituyen un Proyecto Ético de Vida. 

La ESS, en cuanto a concepto debe catalogarse como algo nuevo que en los últimos años se ha venido 

construyendo producto de aprendizajes de experiencias, estudios, grupos sociales, conocimiento 

ancestral de los pueblos indígenas entre otros, (Zúniga, 2017). 

Objetivo de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos y 169 metas, presenta una 

visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y ambiental. 

Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad 

internacional para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone la 

igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, 

respetando el medio ambiente. Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados 

como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de 

implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, 

así como la mitigación y adaptación al cambio climático (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, 2016). 

Unidad de Producción Familiar (UPF) 

Hernández et al. (2013) cita a los siguientes autores para definir la UPF; el término Unidad de 

Producción Familiar (UPF) es incorporado por Schejtman (1982), al definir economía campesina, 

como el sector dedicado a la actividad agropecuaria donde el proceso productivo se lleva a cabo en 

unidades de tipo familiar con el objeto de asegurar la reproducción de los productores y de la propia 

unidad de producción. De tal forma, la  UPF es una unidad básica multifuncional de organización 

productiva en el campo, la cual se sirve de situaciones de mercado, condiciones naturales y sociales 

de su entorno; desarrollando una racionalidad propia la cual se expresa en la movilidad de su fuerza 

de trabajo. (Hernández, 2006). Las unidades de producción social (familiar), deben ser o convertirse 

en las herramientas fundamentales para sentar las bases de ese nuevo modelo productivo, donde la 

familia e integrantes de la misma, de manera organizada y consciente, ejerza un verdadero control 

social sobre el sistema económico a construir (Álvarez, 2008). 

Objetivos 
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Objetivo General 

• Desarrollar estrategia de producción agroecológica y comercialización para los campesinos 

Na savi (Mixteco) de La Angostura, municipio de Ayutla, Guerrero.   

Objetivos específicos 

• Caracterizar la producción de los productores indígenas Na Savi de la comunidad de La 

Angostura. 

• Elaborar estrategia para la comercialización de los productos agroecológicos de mayor 

demanda con participación social. 

• Fortalecer las capacidades de los productores hacia una producción agroecológica. 

Metodología 

Para desarrollar el presente trabajo se realizaron las consultas bibliográficas para aproximar a los 

conceptos de la Economía Social, los cuales fueron las siguientes; Desarrollo Sostenible, Objetivo de 

Desarrollo Sostenible y la agenda 2030, La agroecología, La Unidad de Producción Familiar (UPF), 

La Economía social, y el comercio Justo. 

La segunda acción es el primer acercamiento con la autoridad comunitaria de primer mando de La 

Angostura; al comisario, el suplente y los consejeros para proponer, dialogar y consensuar el 

desarrollo de la presente investigación que busca organizar a los productores con el objetivo de 

transitar de la producción con incidencia de agroquímicos a la producción agroecológica, respetando 

siempre la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), en este caso para la comunidad indígena. 

Posteriormente, de acuerdo con el plan, se debe efectuar un recorrido dirigido a la parte baja, media 

y alta de territorio de la comunidad para tomar notas y fotos de las observaciones que evidencia el 

uso de los agroquímicos. Para el diagnóstico se pretende utilizar la herramienta Cartografía Social a 

través de dibujos, para que los productores y las productoras agrícolas plasmen su territorio y su 

comunidad con las realidades naturales, culturales e histórico, utilizando las preguntas detonadoras; 

¿Qué práctica cultural y manual en la agricultura son beneficioso para la ecología y la salud humana? 

¿Cuáles son los agroquímicos que emplean en su cultivo?, a modo de hacer más robusto el trabajo 

también se empleará el análisis FODA con la participación de los productores. 

Para la parte organizativa se realizaría la convocatoria general para los productores que están 

interesados en trabajar de manera colaborativa. Tiene que haber además la conformación de tres 

comités; uno para la producción, otro para la recepción y revisión de los productos, y el último para 

la comercialización.  

Además, se aplicará fichas técnicas y georreferenciación de las parcelas de los campesinos, esto para 

poder conocer con exactitud la ubicación y la proporcionalidad de su espacio de producción como 

también para conocer qué producen, cuánto producen, en qué periodo del año producen. Una vez 

generada la información se pretende crear bases de datos y con ello hacer La Estrategia para 

Producción y comercialización con enfoque agroecológico. Teniendo en cuenta que el trabajo se 

basará en la modalidad de Investigación Acción Participativa (IAP), una vez caracterizada la forma 

de producción agrícola de los productores se llevará a cabo las capacitaciones necesarias para 

transicionar hacia la producción agroecológica. 
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Resumen 

Los sistemas alimentarios locales están determinados por factores económicos, culturales, sociales, 

ambientales, tecnológicos y su interrelación con otros sistemas, lo que influye en el nivel de seguridad 

alimentaria. Se presentan algunos resultados de un estudio exploratorio, que tiene como propósito 

caracterizar el sistema alimentario de la zona rural del municipio Acapulco de Juárez. Encontramos 

que el acceso a alimentos no procesados, principalmente frutas, hortalizas y de origen animal, procede 

de la producción para autoconsumo, mientras que el acceso a alimentos procesados y ultraprocesados 

es a través de tiendas locales que se abastecen fuera de la comunidad. El factor geográfico y la 

infraestructura carretera juega un papel relevante en la conformación del sistema alimentario. Los 

hábitos alimentarios están influidos por los tiempos agrícolas, por la costumbre, así como por la oferta 

de productos que llegan a través de redes de distribución de grandes empresas alimentarias. Si se 

busca influir en la seguridad alimentaria y hábitos de consumo de la población de esta zona, es 

necesario abordar la situación desde una visión holística que aborde este problema desde su 

complejidad. 

 

Palabras clave: sistemas alimentarios locales, seguridad alimentaria, cadena de suministros, 

ambiente alimentario. 

 

Introducción 

Los cambios en el sistema alimentario global han influido en las prácticas que se realizan desde lo 

local, tanto en los procesos de organización de las unidades de producción familiar y las técnicas 

empleadas, su relación con el mercado y las dinámicas de consumo de alimento en las localidades 

rurales asociadas a la seguridad alimentaria; es decir, en las prácticas alimentarias, no solo como la 

interacción entre aspectos sociales, culturales y biológicos que se dan en el acto de comer (Ramos, 

Fraustro, Castro, Ramírez, & Salas, 2016), sino como una compleja interacción e interrelación que se 

da en cada una de las etapas del proceso alimentario dentro de un determinado sistema alimentario. 

Por lo anterior, este estudio exploratorio tiene como propósito caracterizar las prácticas alimentarias 

de los hogares de la comunidad de Cacahuatepec y Apanhuac, del municipio de Acapulco de Juárez, 

desde un enfoque de economía solidaria. Para esto, en un primer momento, se caracteriza el sistema 

alimentario local, tomando como referencia las comunidades antes mencionadas y, posteriormente, 

se recuperan, identifican y caracterizan las prácticas domésticas y comunitarias orientadas a la 

aplicación de los principios de integración económica en el proceso de producción, distribución, 

circulación y consumo de alimentos. En esta ponencia se presentan los avances obtenidos en el 

diagnóstico y caracterización del sistema alimentario local. 

Se pretende contribuir a imaginar y construir nuevas alternativas donde familias de Cacahuatepec y 

Apanhuac puedan construir estrategias colectivas viables y sostenibles para satisfacer las necesidades 

alimenticias desde la autogestión, la innovación social y la economía solidaria. Esperamos que los 

resultados obtenidos se vean como una oportunidad para acompañar en la búsqueda de soluciones a 

la situación de inseguridad alimentaria que existe en la región, al igual que se vive en muchas otras 
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comunidades rurales del país. 

 

Sistemas Alimentarios 

Un sistema alimentario es un agregado de elementos que interactúan directa o indirectamente para, 

no solo constituir, sino hacer posible el proceso alimentario (FAO, 2017; FAO, 2019). Los sistemas 

alimentarios incluyen al medio ambiente natural, las personas, las instituciones, los insumos, la 

infraestructura y aquellos elementos que intervienen en el fenómeno alimentario (HLPE, 2018). Los 

sistemas alimentarios no se encuentran aislados; en realidad, éstos se encuentran interconectados 

entre ellos, conformando un gran sistema alimentario global que al mismo tiempo interactúa con otros 

sistemas como el de transporte, el energético o el de salud (FAO, 2017). 

Los sistemas alimentarios se componen de cinco grandes motores de cambio: 1) motores biofísicos y 

ambientales (i. e. capital natural, servicios ecosistémicos, cambio climático); 2) motores de 

innovación, infraestructura y tecnología; 3) motores políticos y económicos (i. e. liderazgo, 

globalización, comercio, crisis humanitaria, precios, tenencia de la tierra); 4) motores socioculturales 

(i. e. cultura, religión, tradiciones, agencia), y; 5) motores demográficos (i. e. estructura poblacional, 

urbanización, migración, desplazamiento forzado) (Ingram, 2008; en HLPE, 2018). De estos cinco 

motores de cambio se derivan tres componentes integrantes de los sistemas alimentarios, con efecto 

directo en la conformación de las dietas y los hábitos alimentarios. Estos componentes son: a) la 

cadena de suministros; b) el ambiente alimentario y c) comportamiento de los consumidores. 

 

Metodología 

Este trabajo se realizó desde un enfoque de investigación-acción-participativa, que se enmarca dentro 

las actividades realizadas por el NODESS-REDESSGRO con grupos sociales y productivos en las 

comunidades Cacahuatepec y Apanhuac. Para entender cómo las prácticas campesinas y los 

principios económicos se construyen e interactúan en el proceso alimentario, es necesario conocer el 

sistema en el que se desenvuelven y se relacionan. Por este motivo, se retoma el enfoque de sistemas 

alimentarios locales y se realiza un diagnóstico exploratorio de sus tres componentes (Tabla 1) para 

la zona de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, tomando como referencia dos comunidades que 

comparten características comunes, pero con algunos elementos marcadamente diferenciados debido 

a su ubicación geográfica: Cacahuatepec y Apanhuac. 

 

Tabla 1. Componentes del Sistema Alimentario 

Componente del Sistema Alimentario Elementos clave 

Cadena de suministro 

• Producción 

• Almacenamiento y distribución 

• Elaboración y envasado 

• Venta al por menor y 

comercialización 

Ambiente alimentario 

• Disponibilidad y acceso físico 

(cercanía) 

• Acceso económico (asequibilidad) 

• Promoción, publicidad e 

información 

• Calidad e inocuidad de los alimentos 

Comportamiento de los consumidores 
• Preferencias de sabor 

• Tradiciones 
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• Habilidades culinarias 

• Disponibilidad de tiempo 

• Percepción sobre costos 
Fuente: Elaboración propia con base en HLPE (2018). 

Para recabar la información se realizó una búsqueda hemerográfica y documental sobre las 

características agropecuarias, socioeconómicas y culturales de la región; se realizaron recorridos en 

la zona para observar y recabar fotografías sobre los elementos del sistema alimentario local; se 

realizaron entrevistas estructuradas y abiertas a jefes y jefas de hogar, campesinos y personas que se 

dedican a la venta al menudeo de abarrotes, verduras y otras bebidas y alimentos. Una vez 

identificados los productos disponibles en las comunidades estudiadas, se utilizó la clasificación 

NOVA para caracterizar los alimentos que tienen presencia en la zona. La clasificación NOVA tiene 

cuatro categorías de acuerdo a su nivel de procesamiento: 1) alimentos sin procesar o mínimamente 

procesados; 2) ingredientes culinarios procesados; 3) alimentos procesados y 4) alimentos 

ultraprocesados. 

 

Resultados 

Las comunidades de Cacahuatepec y Apanhuac son localidades alta y muy alta marginación, que se 

localizan en la zona rural del municipio de Acapulco. Las vías de acceso son complicadas debido a 

que, en su mayoría, son de terracería y en malas condiciones, lo que resulta en traslados de alrededor 

de 2 horas para la ciudad de Acapulco o la cabecera municipal de San Marcos. La localidad de 

Cacahuatepec se ubica contiguo al Río Papagayo, mientras que la comunidad de Apanhuac se 

encuentra a 6 km de distancia, aproximadamente. Sin embargo, existe la presencia de un arroyo que 

atraviesa el pueblo. 

 

Cadena de Suministros 

Se produce una gran variedad de alimentos, tanto de origen animal como hortalizas y frutales, sin 

embargo, parte significativa de su dieta se basa en productos que adquieren en tiendas locales o por 

medio de vendedores que vienen de pueblos vecinos. 

En Cacahuatepec, las tiendas locales suelen abastecerse en el mercado central o en la central de 

abastos, donde se adquieren verduras como cebolla, cilantro, rábano o col, así como de huevo, carne, 

chorizo, arroz y algunos abarrotes como aceite, salsa, chiles enlatados, sazonadores, etc. En el caso 

de Apanhuac, se suelen abastecer en el mercado, tiendas de abarrote e, incluso, tiendas de 

conveniencia de la cabecera municipal de San Marcos. Los refrescos, jugos procesados, papas fritas 

y galletas suelen ser abastecidas por las mismas compañías, quienes cuentan con una red de 

distribución que llegan a la mayoría de las comunidades de la zona. 

 

Ambiente Alimentario 

En cuanto al acceso físico, en cada comunidad hay alrededor de 13 puntos de venta de verduras, 

abarrotes, refrescos y otros productos alimentarios. La mayoría del acceso a alimentos sin procesar 

(frutas y verduras) se realiza por medio de la producción para autoconsumo, mientras que el acceso a 

alimentos sin procesar (frijol y arroz), ingredientes culinarios procesados (aceite, azúcar, café, etc.) y 

ultraprocesados (galletas, refrescos, botanas, jugos, maruchan, etc.) en tiendas locales. 

Los productos que se venden en las comunidades tienen precios elevados debido a los costos de 

transporte y de intermediación. Las tiendas Diconsa juegan un papel fundamental, debido a la oferta 

de productos accesibles económicamente. El bajo nivel de ingresos de la región se debe 

principalmente a los precios de compra del maíz, la jamaica y el ajonjolí; a las condiciones de 

infraestructura deficiente y al bajo nivel de valor agregado de los productos disponibles. 

Respecto al acceso a información, existen bajos niveles educativos y acceso a la información (p. e. 
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en la zona de Apanhuac no hay acceso a internet). Por otro lado, existe una cultura nutricional 

inadecuada, y se puede observar la transición del régimen alimentario hacia la incorporación de 

productos procesados y ultraprocesados en las dietas. 

 

Comportamiento de consumidores 

Se observa que la dinámica productiva influye en los tiempos de alimentación. En la mañana antes 

de que los hombres vayan a trabajar, se acostumbra tomar café o té con galleta o pan. En el resto del 

día, se realizan de dos a tres comidas. La tortilla, el frijol, la calabaza, el huevo y la salsa son la base 

de las comidas preparadas en los hogares. 

Se puede observar que las decisiones de compra están basadas en precio y, por otro lado, prefieren 

verduras y frijoles frescos que enlatados, a excepción de los chiles en vinagre y las sardinas, aunque 

estas últimas no son una comida habitual. 

Existe la percepción de que la comida de campo (frijol, tortilla y salsa, principalmente) es de pobre, 

pero también que es más saludable y con mejor sazón. 

El refresco es la bebida preferida para las comidas. También se consume agua de sabor de fruta de 

temporada y, cuando no hay otras opciones, agua natural con los alimentos. 

Conclusiones 

El sistema alimentario global influye en la conformación de los sistemas alimentarios locales. Como 

ejemplo de esto, los hábitos alimentarios tradicionales se mezclan con las tendencias globales de 

consumo. 

En la zona rural y, particularmente, en Cacahuatepec y Apanhuac, la producción para autoconsumo 

sigue siendo base fundamental de la dieta en los hogares. Ha sido afectada por las prácticas inducidas 

por la política rural que orilla a los campesinos al monocultivo, al uso de agroquímicos y al 

monocultivo con el propósito de incrementar la rentabilidad, pero sin condiciones propicias para su 

participación en el mercado (i. e. infraestructura o acceso a capital). A su vez, esto condiciona sus 

ingresos y el acceso económico a los alimentos. Las condiciones de marginación y pobreza son 

factores que influyen las características del sistema alimentario de la zona. 

Por otro lado, las empresas proveedoras de comida chatarra, refrescos y otros alimentos de baja 

calidad nutricional han establecido redes de distribución y puntos de venta en la zona, lo que ha 

permitido la incorporación de estos alimentos a los hábitos de consumo de los hogares. 

Tener caracterizado al sistema alimentario local nos permite tener una mayor comprensión sobre las 

prácticas campesinas agroalimentarias y entender cómo estas interactúan con el entorno económico, 

social y cultural de la zona. Asimismo, si se quiere influir en la seguridad alimentaria y hábitos de 

consumo de la población de esta zona, es necesario abordar la situación desde una visión holística 

que aborde este problema desde su complejidad, retomando aspectos económicos, sociales, culturales, 

de cercanía, entre otros. 
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Resumen. 

El objetivo de la presente investigación es describir el proceso de identidad y resistencia en la 

enseñanza de la lengua náhuatl en un contexto intercultural en la comunidad de Xalpatlahuac, 

Guerrero (2015-2020). En el actual contexto de globalización, se está dando un fenómeno de 

desvalorización étnico cultural que está trayendo como consecuencia que los pueblos originarios se 

están encaminando a una homogeneización cultural, resultado de una ideología dominante. La 

identidad étnica forma parte de la expresión y la externalización cultural de determinado grupo étnico, 

esta autopercepción identitaria encierra rasgos históricos y lingüísticos que los pueblos originarios 

han conservado durante el interminable proceso de colonización que aún existe. Las lenguas 

originarias históricamente han sido sujetas de discriminación, sin embargo, el conservar y revitalizar 

las lenguas maternas, es una forma de resistir y persisrtir en un mundo que siempre los ha excluido, 

por ello es necesario fomentar y recupear un modelo de enseñanaza-aprendizaje comunitario para 

arraigar la lengua en las nuevas generaciones. Se está utilizando la metodología de Acción 

Participativa para llevar a cabo la investigación. Se espera que dentro de un año se obtengan los 

resultados y conclusiones de la investigación y de la implementación del proyecto de enseñanza de 

la lengua originaria Náhuatl. 

 

Palabras clave: Identidad, resistencia, lengua, interculturalidad y globalización. 

 

Introducción 

La identidad étnica forma parte de la expresión y la externalización cultural de determinado grupo 

étnico, la identidad es un proceso complejo que se percibe históricamente en relación a la 

homogeneidad. Esa diferenciación que han conservado los pueblos originarios y la autopercepción 

de ellos mismos. Aún después de la colonización la mayoría de los pueblos originarios guardaron 

algunos rasgos culturales que les otorgan identidad de la herencia mesoamericana. Algunos de esos 

rasgos culturales, se expresan en la organización social, relaciones de parentesco, rituales, sus 

sistemas políticos y por supuesto, en sus lenguas maternas. Éstos son de los aspectos culturales más 

importantes que dan identidad a un grupo étnico. 

 

Planteamiento del problema 

La desvalorización de la identidad étnica, es resultado de una ideología dominante, la cual provocó 

que el Estado mexicano implementara algunas políticas encaminadas a la homogeneización cultural. 

Aunado a esto, el fenómeno migratorio ha propiciado un contacto cultural y lingüístico entre las 

culturas étnicas y las culturas dominantes, este contacto está provocando una alienación cultural 

soterrando a las identidades étnicas. 

Esta desvalorización étnico-cultural ha traído como consecuencia que los grupos étnicos esten 

dejando de transmitir sus lenguas, sus costumbres, sus formas de organización social, sus tradiciones, 

sus saberes y demás rasgos que los distinguen como pueblos originarios. 
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Objetivo de la investigación 

El objetivo de la presente investigación es describir el proceso de identidad, resistencia y enseñanza 

de la lengua náhuatl en un contexto intercultural en la comunidad de Xalpatláhuac, Guerrero (2015-

2020). 

 

Objetivos específicos 

• Explicar los elementos que dan origen a la identidad étnica de la comunidad 

• Documentar las prácticas rituales parte de la herencia mesoamericana que aún se realizan en 

Xalpatláhuac 

• Relatar la función lingüística en el trabajo comunitario 

• Analizar el papel de las mujeres y docentes en la transmisión y enseñanza de la lengua náhuatl 

• Impulsar nuevos espacios de transmisión lingüística en la infancia  

 

Avances de la investigación 

• Los avances más significativos son: 

• Haber realizado un diagnóstico comunitario en la comunidad 

• Se está desarrollando el marco teórico  y revisión de literatura 

• Se está elaborando un plan para la implementación de la revitalización lingüística náhuatl en 

la comunidad. 

 

Se cuentan con avances teóricos conceptuales y referenciales que se describen a continuación. 

Las  lenguas  originarias  históricamente  han  sido  sujetas  de  discriminación,  desde  la llegada  de 

Cristobal Colón a este territorio, se hizo una distinción entre los que hablaban idiomas   distintos  y  

los  que  hablanban  una  lengua  que  representaba  poder.  De  las principales  estrategias que 

impulsaron los colonizadores fue la de imponer su lengua para lograr con  ello una homogeneización 

lingüística, de ese modo se generaría una comunicación paralela  con los otros, aquellos nativos recién 

descubiertos” y sería más fácil el proceso de conquista. , que poseían diferente cultura. A raíz de la 

llegada de los españoles se da el primer contacto lingüístico entre las lenguas maternas y el español. 

Desde la  llegada de Colón en 1492  hasta esta fecha  -2021-,  han pasado  529  años  y algunos 

pueblos originarios aún resisten a lo que fue la llamada conquista española. Una de las formas de los 

pueblos originarios, resistencia más notable es su lengua materna, a través de  ella se refuerza su 

identidad además de ser también un símbolo de pertenencia étnica. Por  medio del lenguaje de cada 

cultura se expresan saberes, pensares y sentires y esto es parte  de la gran riqueza cultural indígena. 

 

A nivel mundial las lenguas originarias se encuentran en grave riesgo de desaparecer y esto  es parte 

de la gran riqueza cultural indígena. Alguno de los factores que propician la extincion de las lenguas 

es porque aún existe la discriminación lingüística y de allí se deriva que  algunos  pueblos  están  

dejando  de  transmitir  su  lengua  materna.  Las   nuevas generaciones están abandonando sus pueblos 

por causas como el fenómeno  migratorio y por tanto, ya no son receptores de la herencia lingüística, 

sólo los adultos  mayores son los que mayormente conservan su lengua. Para seguir conservando 

nuestra  riqueza lingüística se debe continuar con la transmisión lingüística generacional, sobre todo 

en la infancia, pues los infantes serán los que continúen con el legado lingüístico. 

 

Uno de los estudiosos que han teorizado sobre la identidad étnica es Fredrik Barth, quien propone 

que la identidad étnica se construye o se transforma en la interacción de los grupos sociales mediante 

los procesos de inclusión-exclusión, estas fronteras son las que definen quienes pertenecen o no a los 

grupos étnicos. Para Barth (1976), los contenidos culturales de las dicotomías étnicas parecen ser de 

dos órdenes: 
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1)  señales o signos manifiestos: los rasgos diacríticos que los individuos esperan descubrir y exhiben 

para indicar identidad y que son, por lo general, el vestido, el  

 

lenguaje, la forma de vivienda o un general modo de vida, y 2) las orientaciones de valores básicos: 

las normas de moralidad y excelencia por las que se juzga la actuación. (p.16) 

 

Por ello el lenguaje, es un rasgo muy importante que define la identidad étnica, es una diferenciación 

significativa por los actores sociales para clasificarse a sí mismos y a la vez ser clasificados por otros. 

En Xalpatláhuac es importante revitalizar la lengua náhuatl sobre todo en las nuevas generaciones, 

para que se fortalezca la identidad étnica y la transmisión generacional lingüística. 

 

En  nuestro  país  aún  sobreviven  68  lenguas  originarias.  De  acuerdo  con  el  Censo de  Población 

y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país México, 

existen un total de 7 364 645 hablantes de lenguas indígenas, mayores  de tres años, que representan 

un 6.14% respecto a la población total del país. Y en nuestro  estado de Guerrero son 515 487 los 

hablantes de lenguas indígenas. Esta cantidad de  hablantes de lenguas maternas, representan un 

15.49% respecto a la población total de  Guerrero, la lengua que tiene más hablantes en Guerrero es 

la lengua náhuatl y el segundo  lugar el na savi o mixteco. 

 

Metodología 

La metodología utilizada para realizar el diagnóstico, está encaminada a un contacto directo con la 

población, desde 2019, se ha estado utilizando la metodología de Acción Participativa, en donde los 

sujetos sociales han dado su aportación y son los que precisan la problemática etno-lingüística que se 

manifiesta en esta comunidad de Xalpatláhuac. Durante las asambleas que se han realizado las abuelas 

y abuelos son los que manifestaron su preocupación en cuanto a la pérdida de sus saberes, sus lenguas, 

sus ritos y sus tradiciones que les dan identidad étnica. 

 

Para realizar esta investigación con la ayuda del método Acción Participativa y retomando algunos 

aspectos metodológicos que se recuperan de la literatura del método epistémico del Dr. Hugo 

Zemelman;  nos permitirá interactuar, comprender e interpretar la realidad de la comunidad en la que 

se sitúa la investigación. Para ello es fundamental realizar trabajo de campo con el fin de  recopilar, 

sistematizar y analizar las causas del porque se está dejando de transmitir la lengua materna náhuatl 

a las nuevas generaciones, esta información nos permitirá proponer soluciones para contrarrestar la 

problemática que le preocupa a la población. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, el trabajo se apoyará en la observación participante, 

entrevistas cortas y profundas, recopilación fonológica, documentación vídeo/fotográfica, uso de 

técnicas móviles.  
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Resumen 

Partimos del supuesto, de que la función social de las normas jurídicas, es dar certeza jurídica a las 

personas en su relación con el Estado y entre ellas mismas más, sin embargo nos encontramos con 

que el legislador incurre en omisiones al no dar respuesta a lo que le mandata la carta magna, y a 

nivel estatal se le da una interpretación totalmente diferente,  en ese  mismo  sentido  tenemos que  

las políticas públicas emergen de  dicho ordenamiento para promover el desarrollo económico del 

estado, sin dejar de lado factores geohistóricos, como sería el caso de atribuirle a nuestro estado el 

factor turismo como eje de desarrollo casi exclusivo, relegando al campo, incluso avasallándolo para 

dar prioridad al turismo, sin regresar a ver el a los otros sectores, como vendría a ser la Economía 

Social y Solidaria, que está implantada de manera ancestral en nuestro pueblos originario, ejidos y 

bienes comunales. 

Palabras clave: Ley, Políticas Públicas, Economía Social y solidaria 

Introducción 

Existen varias investigaciones que dan respuesta al atraso económico de nuestro Estado, desde 

diferentes perspectivas como son la marginación, Morales (2015), geo-históricas García castro 

(2019), desde la perspectiva de los movimientos sociales Bartra (2009) por señalar solo algunos, en 

este caso se pretende hacer un breve análisis jurídico, en base al método hermenéutico. La pregunta 

de investigación es ¿las inconsistencias de la norma juridica influyen en el desarrollo económico y 

social de nuestro Estado? 

Resultados o avances 

Artículo 25 constitucional 

Párrafo primero  Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la competitividad el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 

y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la igualdad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo.  

Corresponde al  Estado la rectoría económica, la democracia, libertad y 

la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales están en función 

del mercado 

mailto:pvazquezolivares@gmail.com
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Párrafo segundo El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema   

financiero para coadyuvar   a   generar   condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y 

los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

Párrafo tercero El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 

económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 

actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 

otorga esta Constitución. 
 
Atreves de la planeación se elabora el Plan Nacional de Desarrollo, mismo 

fin de ambos párrafos 

Párrafo cuarto Al     desarrollo      económico      nacional     concurrirán,     con 

responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector 

privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 

contribuyan al desarrollo de la Nación. 
 
De acuerdo al diccionario jurídico la concurrencia es la igualdad de 

derechos, en este caso sería con el mismo nivel de responsabilidad 

Párrafo quinto El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas 

estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la 

Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y 

el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que 

en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del 

sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica, así como  de la exploración y 

extracción de petróleo  y demás hidrocarburos,  la Nación  llevará a 

cabo  dichas  actividades en términos de lo  dispuesto por los párrafos 

sexto y séptimo  del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades 

citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, 

organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás 

actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así 

como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su 

eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición 

de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás 

actividades que podrán realizar. 
 
Refrenda al artículo 28 y 27 con respecto a las áreas estratégicas, los 

contratos que celebre con terceros y el régimen salarial de los 

trabajadores 

Párrafo sexto Asimismo,  podrá participar  por sí o  con los sectores social  y 

privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas 

prioritarias del desarrollo. 
 
Prevalece la concurrencia, señalada en el párrafo cuarto 
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Párrafo séptimo Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la 

economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al 

uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medio ambiente. 
 
De acuerdo a la RAE, la equidad es dar a cada quien lo que merece (social), 

aparece la primera discriminación, consecuencia de la dignidad y libertad 

de las clases sociales que señala el párrafo primero, dando pie a una 

aberración lingüística, la concurrencia ya no es en igualdad de derechos 

Párrafo octavo La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y 

la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos,  

organizaciones  de  trabajadores,  cooperativas, comunidades, empresas 

que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 

general, de todas las formas de organización social para la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 

Define a los agentes económicos de la economía social para establecer 

mecanismos que faciliten la organización y expansión de dicho sector, 

cosa que no hace la ley agraria, ni la ley general de sociedades 

cooperativas 

Párrafo noveno La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los 

particulares    y    proveerá    las    condiciones    para    que    el 

desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 

nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política 

nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes 

sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

 

El sector privado será protegido y alentado para que contribuya al 

desarrollo económico nacional, ya no existe concurrencia, ni equidad, 

solo libertad y dignidad de grupo y clase social 

Párrafo decimo A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en 

los  párrafos  primero,  sexto  y  noveno  de  este  artículo,  las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su 

competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora 

regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y 

demás objetivos que establezca la ley general en la materia. 

 

Son más que evidentes las contradicciones en cuerpo del artículo en comento, solo congruente en 

cuanto a la definición de rectoría del estado y el sector público, en lo que respecta    al sector  social  

existe  una  clara  discriminación,  no  se  le  respeta  o  integra debidamente para que sea un sector 

efectivo en el desarrollo nacional, si nos referimos tan solo a uno de los agentes económicos del sector 

social como son el ejido y los bienes comunales nos daremos cuenta que es el campo el que provee 

de alimentos al país, aun con el abandono en el que se les tiene producto de los tratados comerciales. 
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Es en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), en el que se reforma el artículo 25 

constitucional, en lo respectivo del sector social, periodo de fuerte crisis económica, devaluaciones 

(Herrera, 2016) y, en  el que es fuertemente golpeado el cooperativismo al desaparecer programas 

que lo apoyaban, además de que los partidos de oposición ganaron mas espacios en las cámaras y 

ayuntamientos, la reforma al articulo en comento solo fue para granjearse a la oposición pero no tuvo 

efecto alguno en los hechos. 

En orden de prelación nos referiremos a la Ley fomento económico, inversión y desarrollo del Estado 

de Guerrero número 487 publicada en el 2002, solo tocaremos dos artículos puesto que los 

subsecuentes está presente solo enunciativamente sin ninguna acción concreta. 

Ley fomento económico, inversión y desarrollo del Estado de Guerrero número 487. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto 

impulsar el desarrollo económico del Estado a través del establecimiento de políticas 

que estimulen la inversión y el empleo, favoreciendo la consolidación de la alianza 

estratégica entre el Gobierno y los sectores privado y social de Guerrero. (p.6) El sentido 

de la redacción no  tiene  ninguna  relación  con  el cuerpo  del artículo  25 constitucional 

más que las palabras impulsar el desarrollo.  

Artículo 4, fracción VIII:   SECTOR SOCIAL: Conjunto  de empresas apoyadas por 

instituciones gubernamentales, dedicadas a la producción de bienes y servicios 

socialmente necesarios, integradas por trabajadores del campo y la sociedad civil (p.7) 

Es de notarse las irracionalidades lingüísticas y jurídico formal, totalmente alejado a 

lo definido en el párrafo octavo.  
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto 

Conclusiones 

Las políticas publicas constituyen el plan de gobierno derivado de las leyes en la materia, en este caso 

el plan de desarrollo económico, en donde define que el objeto de la ley es consolidar la alianza 

estratégica entre los tres sectores de la economía, lo cual implica que estos están operando plenamente 

y, define que el sector social son empresas apoyadas por el gobierno, constituidas por trabajadores 

del campo y la sociedad civil, Definiciones tan amplias y vagas que se refieren a todo y a nada a la 

vez, no existen agentes económicos específicos en los que recaerían los efectos de dicha ley, lo mismo 

puede ser un ejido que una gran empresa agraria, ganadera, agrícola, etc. y además la sociedad civil, 

¿dónde se encuentra la sociedad civil?. 

En tal sentido, la propuesta de ley de fomento de la economía social y solidaria para Guerrero, parte 

de lo estipulado en los párrafos IV, VI, VII y VIII del articulo 25 constitucional que a pesar de sus 

limitaciones definen claramente a los agentes económicos del sector social y debe contemplar lo 

siguiente: 

Deberá ser parte de la secretaria de Economía 

Principios rectores 

1.- Alcanzar la soberanía alimentaria como un objetivo permanente 

2.- Promoverá la sustentabilidad como principio fundamental en los ámbitos económico y social y 

como forma de vida 
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3.- Se instituirá un ente rector que diseñe, elabore, ejecute y de seguimiento a los planes y programas 

de fomento de la economía social y solidaria. 

a). Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

b). Sea organismo único de certificación y validación de los actores de la economía social y solidaria, 

c). Informará y complementará los trámites necesarios ante otras dependencias. d). Programas de 

educación, capacitación y formación permanente 

Se enuncian solo los aspectos centrales, por cuestión de espacio. 
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Resumen 

La presente investigación pretende identificar cuáles son los factores que contribuyen a que el poder 

ejecutivo tenga dominio sobre la agenda legislativa subnacional en México. Es un estudio transversal 

con una legislatura por estado, en periodos concluidos entre 2018 y 2019, que muestran una 

diversidad de partidos políticos en el poder Ejecutivo. Con un análisis cuantitativo, así como 

cualitativo comparado en las 32 entidades de la República, se identifica dominio Legislativo del 

Ejecutivo mediante el diseño Institucional; gobierno dividido; sistema de partidos y polarización 

ideología. Se encuentra que donde el gobernador tiene un diseño institucional favorable con mayoría 

en el Congreso, o un sistema de partidos moderado, se garantiza un dominio legislativo del Ejecutivo. 

 

Palabras clave: Agenda legislativa, dominio legislativo del ejecutivo, gobiernos divididos, relación 

ejecutivo-legislativo, gobierno divididos. 

 

Introducción 

La relación ejecutivo-legislativo ha sido motivo de análisis en los estudios politológicos, una línea de 

investigación es el contrapeso político, y los límites de poder entre estas instituciones. Se ha 

observado que el poder ejecutivo se impone sobre el legislativo, con figuras presidenciales 

aparentemente muy poderosas. Este análisis se enfoca en la relación que existe para la construcción 

de la agenda legislativa, realizada durante el proceso legislativo. 

Durante ese proceso, se percibe un ejecutivo fuerte, con un grupo importante de legisladores de su 

partido en el Congreso, en ocasiones con mayorías absolutas, propiciando que las decisiones políticas 

que construyen, se impongan en la agenda legislativa, es decir, el control de agenda por el ejecutivo. 

De ahí el interés en este estudio para identificar los factores que permiten al ejecutivo, el dominio de 

la agenda legislativa. El nivel de análisis considera las 32 entidades federativas de México de 2014 a 

2019, tomando una legislatura de cada estado, con diversidad de partidos políticos en el Ejecutivo, y 

mayorías parlamentarias en algunos casos de otros partidos políticos. Este objeto de estudio da pauta 

para un análisis con diversidad de combinaciones. 

 

Objeto de estudio 

Se analizarán las 32 legislaturas subnacionales concluidas entre 2017 y 2019, tomando una legislatura 

por estado, debido a que en éstas, se observa una diversidad de partidos políticos posicionados tanto 

en el Ejecutivo, como en la principal fuerza política en los Congresos locales. 

 

Objetivo general 

Identificar los factores que generan dominio o control de agenda legislativa subnacional en México 

por el Ejecutivo o por el Legislativo. 

 

Objetivos particulares 

• Registrar el diseño institucional subnacional en México 

• Definir el gobierno dividido, las mayorías parlamentarías en los casos 
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• Identificar el sistema de partidos, con el Número Efectivo de partidos a nivel subnacional en 

México 

• Conocer la polarización ideológica en de cada estado 

• Identificar el dominio legislativo del ejecutivo en los casos, con la identificación de la 

participación legislativa del gobernador y su éxito legislativo 

 

Metodología 

La investigación se realizó mediante un análisis cualitativo comparado con conjunto de datos difusos 

fuzzy-set QCA (fsQCA). Estos datos se analizaron a través del software fsQca, el cual permitió ver 

las combinaciones causales que afectan el dominio de la agenda legislativa. Esta metodología 

intermedia entre los métodos cuantitativos y cualitativos, donde N es muy grande o por el contrario 

de un solo caso. Debido a la cantidad de estados de México con un número intermedio de casos (n=32) 

se hace ideal este método para identificar las causalidades o regularidades con relación a las variables 

independientes. Se realizó un análisis cuantitativo complementario con un análisis de regresión lineal 

de las variables independientes para medir la relación existente de manera individual con la variable 

dependiente. 

Se utilizarán diversas bases de datos desarrolladas en el Observatorio Legislativo OBSEL, de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, Base de datos que se construye desde 2014 y que tiene como 

objetivo principal la utilización de ésta para diversos estudios, tesis, artículos y de uso para estudiantes 

del posgrado. 

 

Resultados 

En este indicador encontramos una medianía con respecto a los anteriores, de cómo los Gobernadores 

son los que dominan la agenda legislativa, por ejemplo, de acuerdo con el indicador de éxito 

legislativo se obtuvo que 25 de 32 estados dominan la agenda legislativa, lo que representa el 78 por 

ciento. La participación legislativa por el contrario señala que apenas el 12.5 por ciento tiene dominio 

sobre la agenda legislativa. 

Un análisis cualitativo comparado permite además de analizar la diversidad de los casos presentados, 

como un conjunto de técnicas que nos llevará a identificar los diversas combinaciones que se pueden 

presentar, el objetivo de este análisis es “desarrollar una técnica comparativa para estudios de N 

pequeña o mediana que, a su vez, fuera capaz de aunar el análisis complejo de los casos con un grado 

satisfactorio de parsimonia” Rihoux y Marx, 2013. 

Por el tipo de información utilizada, se realizó un análisis cualitativo comparativo con conjunto de 

datos difusos fuzzy-set QCA (fsQCA), ya que los datos no presentan un dicotomía de presencia y 

ausencia de las variables, ni la presencia de punto de corte, sino valores graduales del 0 al 1. Entonces, 

se plantean conjuntos de proximidad difusas a esquinas que 

Indicadores 

Tabla 1. Indicadores para variables independientes y condiciones causales 

Casos Diseño Institucional Gobiernos divididos 

(escaños) 

Fragmentación (NEP) DISTANCIA 

IDEOLÓGICA 

Ejecutivos con control de la agenda legislativa 

BCS  0,56 1 61,9%  1  2.4 0  4.3 0 
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CAM  0,52 1  42.9% 0  3.4 0  3.9 0 

CHH  0,19 0 48.50% 0  3.3 0  5.2 1 

CHP  0,54 1 43.90% 0  3.5 0  4.1 0 

COA 0,31  0 64% 0  2.2 1  1.5 0 

COL  0,52 1  32% 0  2.6 0  2 0 

GRO  0,56 1  43.5% 0  3.3 0  4.3 0 

GUA  0,15 0  50% 1  3.2 0  2.8 0 

HID  0,71 1  33.3% 0  4.8 1  4.2 0 

JAL  0,73 1  33.3% 0  3.6 0  2.4 0 

MEX  0,50 1  45.3% 0  3.8 0  4.8 0 

NAY  0,52 1  46.7% 0  3.2 0  3.5 0 

QUE  0,27 0  52% 1  2.5 0  1.9 0 

SIN  0,52 1  52.2% 1  3 0  4.2 0 

SON  0,65 1  15.2% 0  4.8 1  6.3 1 

TAB  0,63 1  37.10% 0  4.2 1  5.8 1 

TAM  0,56 1  55.6% 1  2.5 1  2.3 0 

VER  0,46 0  46% 0  3.5 0  6.4 1 
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YUC 0,38 0 52% 1 2.6 0 2.4 0 

Ejecutivos sin control de la agenda legislativa 

AGU  0,46 0  48.1% 0  3.2 0  3.7 0 

BCN  0,50 1  52% 1  3 0  4.7 0 

CMX  0,46 0  25.80% 0  4.9 1  6.1 1 

DUR  0,44 0  32% 0  3.9 0  3.6 0 

MIC 0,38 0  30% 0  3.7 0  4.3 0 

MOR  0,50 1  26.7% 0  5.8 1  4.8 0 

NLE  0,40 0 - 0  3.1 0  1.5 0 

OAX  0,56 1  44.7% 0  3.5 1  3.6 0 

PUE  0,31 0  31.7% 0  5.4 0  4.5 0 

ROO  0,44 0  30.5% 0  5.7 0  4.5 0 

SLP  0,50 1  48.1% 0  2.9 1  2.3 0 

TLA  0,31 0  40% 0  4.1 1  4.9 0 

ZAC  0,31 0  40% 0  4.1 1  7.5 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se presentan un total de cuatro variables independientes, de manera dicotómica [0,1] se 

presentan un total de 16  configuraciones causales,   por ejemplo la configuración [0000] significa 
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que hay ausencia de todos los atributos, por el contrario la configuración [1111] manifiestan la 

presencia de todas las variables. 

  

Tabla 2. Tabla de verdad con casos clasificados 

Tabla 2. Tabla de verdad con casos clasificados 

Configuración X1 X2 X3 X4 Dominio Legilsativo del 

Ejecutivo[0] 

Dominio Legilsativo del 

Ejecutivo[1] 

Consistencias 

1  1  1  1 1       0 

2  1  1  1  0    TAM 1.0  

3  1  1  0  1      0 

4  1  1  0  0    BCS, SIN  1.0 

5  1  0  1  1  BCN  SON, TAB  0.5 

6  1  0  1  0  SLP, MOR, OAX  HID  0.5 

7  1  0  0  1      0 

8  1  0  0  0   CAM, GRO, MEX, 

NAY, CHP, COL, JAL 

 1.0 

9  0  1  1  1      0 

10  0  1  1  0      0 

11  0  1  0  1      0 

12  0  1  0  0   GUA, QUE, YUC   1.0 

13  0  0  1  1  CMX, ZAC    1.0 
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14  0  0  1  0   TLA COA 0.5 

15  0  0  0  1    CHH, VER  1.0 

16  0  0  0  0  MIC, NLE, PUE, 

AGU, DUR, ROO 

   1.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 2 donde se presenta el índice de consistencia 1.0 indica que una configuración es 

suficiente, es decir, no tiene circunstancias que dieran resultados negativos, en este caso tenemos las 

combinaciones 2, 4,  8, 12 y 15, son condiciones verdaderas. Por el contrario, si solo se presentan 

casos negativos como en las combinaciones 13 y 14 son condiciones falsas. En el caso de las 

condiciones donde se presentan casos negativos y positivos (5, 6 y 14) son configuraciones 

contradictorias. 

 

Este procedimiento inicial de minimización lógica nos permite identificar de estas cinco 

configuraciones en implicantes primarios: 

[1] diseño institucional*gobierno dividido*~polarización 

[2] diseño institucional*~sistema de partidos*~polarización 

[3] gobierno dividido*~sistema de partidos*~polarización 

Donde * representa conjunción (y), y representan la negación o ausencia del atributo. 

 

El primer componente (diseño institucional* gobierno dividido *~polarización) representan los casos 

de TAM, BCS y SIN; el segundo diseño institucional* ~sistema de partidos*~polarización 

representan los casos (BCS, SIN, CAM, GRO, MEX, NAY, COL y JAL); el tercero gobierno 

dividido*~sistema de partidos*~polarización, cubre los casos de BCS, SIN, GUA, QUE y YUC. Los 

casos BCS, y SIN pueden ser explicados desde los 3 componentes primarios. Sin embargo, el segundo 

explica un mayor número de casos 8/15. 

 

Conclusión 

El objetivo de esta investigación es identificar los factores suficientes para que exista un Dominio 

Legislativo del Ejecutivo a nivel subnacional en México, a través de un método cualitativo 

comparado, con el total de 32 casos, uno por cada estado de la República Mexicana, en legislaturas 

concluidas entre 2018 y 2019, debido a que es posterior a esas fechas cuando se puede obtener toda 

la información en los portales oficiales. 

Para poder dar respuesta a esa interrogante se cumplieron cinco objetivos particulares, el primero fue 

identificar el Dominio Legislativo del ejecutivo, para ello se realizó una base de datos de todas las 

iniciativas presentadas durante el periodo legislativo correspondiente, durante la elaboración de esta 

se presentan muchos obstáculos sobre la información publicada en los portales de internet, según el 

Art. 81 y 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información, el Congreso está obligado 

a presentar las iniciativas, decretos que fueron presentados y dictaminados durante el periodo 

legislativo, no se presenta la información de manera puntual, lo que es necesario realizar una 

investigación extra en los portales oficiales para identificar cuales fueron finalmente aprobadas y 

publicadas en el Diario Oficial de cada Estado. 
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Resumen 

Con la llegada del covid-19, el mundo entero tuvo que encontrar la manera de salir adelante, sobre 

todo con las cuarentenas, la cancelación de eventos importantes, el cierre de distintas instalaciones 

que se dedicaban al entretenimiento y el golpe más fuerte para muchos países, el receso de la industria 

turística. Aparentemente, antes del 2019 no se veía venir una pandemia y casi ninguna empresa tenia 

un plan estratégico para estos casos. Durante este descanso de actividades, el internet fue nuestro 

aliado y nos permitió llevar a cabo distintas estrategias comunicativas para seguir en contacto con 

nuestros públicos externos. Tal fue el caso de Sectur Zona Centro Guerrero, que, gracias a las redes 

sociales y a un plan de trabajo, pudo seguir con su tarea de promoción turística. 

 

Palabras clave: Estrategias de comunicación; Pandemia; turismo; redes sociales; comunicación de 

crisis.   

 

Introducción:  

El siguiente proyecto, inicia desde el programa de estancias profesionales del Posgrado en 

Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas, realizado en la Secretaría de turismo delegación 

zona centro. Dicha secretaria, presenta problemas de posicionamiento a raíz del Covid-19 y es que, 

con la llegada de la pandemia, se tuvo que transformar por completo la dinámica de trabajo de muchas 

personas alrededor del mundo. Con las cuarentenas establecidas, el sector turístico se vio muy 

afectado y fue aquí cuando nos dimos cuenta que nadie estaba preparado para una pandemia, ni 

siquiera en el área de comunicación.  

Sectur Zona Centro Guerrero, se dedica a la promoción y difusión de los diferentes municipios que 

conforman dicha zona del Estado, solo tenía como medios de comunicación con sus públicos 

externos, los medios oficiales del Gobierno del Estado y algunos medios de comunicación 

tradicionales como radio y prensa escrita. Sin embargo, durante la pandemia se registró un incremento 

en el uso del internet y las redes sociales. Según Forbes, en el caso de México, hubo un crecimiento 

del 12.4% respecto a 2019. Por este motivo se decido crear un plan de comunicación estratégica 

digital, que permitiera seguir con la tarea de promoción y difusión de municipios. 

Antes de iniciar con este plan, como instrumento se utilizó un análisis de contenido, de distintas 

plataformas digitales con la finalidad de crear un contenido más completo. Para este análisis se hizo 

una revisión de sitios de redes sociales (Facebook, Instagram y twitter)  

 

Pregunta de investigación:  

¿Qué elementos son los indicados para la elaboración de un plan de comunicación estratégica digital 

en tiempos de crisis? 

 

Antecedentes 

Sectur Zona Centro Guerrero:  

Al inicio de la pandemia por el COVID-19 Sectur no tenía ningún plan de acción, contaba con 
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distintos eventos programados y algunas actividades presenciales que se verían afectadas por la 

cuarentena y contaba con muy pocos medios para difundir la información y los cambios de fecha. 

Fue cuando se decidió reactivar la plataforma digital en Facebook y posicionarla. Empezamos con 

una pequeña campaña digital con el hashtag #ElCorazónDeGuerrero que pretendía empatizar y crear 

una conexión con el público externo. Posterior al hashtag, se realizó una planeación de contenido 

digital que constaba de videos donde se daban a conocer distintos municipios de la zona, a manera de 

capsula y comercial para que la gente que viera el contenido en redes sociales, pudiera seguir 

aprendiendo sin tener que salir de casa y proseguir con la tarea de promover la cultura, tradición, 

gastronomía y arte de la zona centro del Estado.  

Con la plataforma en la red social Facebook, se alcanzó un total de 8,161 seguidores y a partir de aquí 

se decidió explotarlo aún más, también se realizaron imágenes de concientización para el uso del 

cubre bocas y el correcto lavado de manos, así como un programa de radio que se transmitía por una 

estación local, pero que se replicaba a través de la página en Facebook alcanzando las 1000 o 2500 

reproducciones. Fue así como se siguieron distribuyendo mensajes optimistas que invitaban a seguir 

adelante y a no bajar la guardia.  Gracias a estas acciones SECTUR pudo seguir laborando sin pasar 

desapercibida y con ella, distintas organizaciones más, que se unieron a la nueva dinámica de 

comunicar vía redes sociales y que, a la fecha, aun cuando el semáforo ha cambiado, siguen con la 

tarea de mantener a sus públicos, llenos de información. 

 

Metodología 

Esta investigación, es de corte cualitativo con técnicas mixtas. Ya que la intención es captar también 

los datos duros que puedan servir al momento de analizar la información.  

Se implementarán las siguientes técnicas:  

*Análisis de contenido:  

El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de 

información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método 

científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida. (Abela,2018)  

*Entrevistas:  

Esta técnica tiene la finalidad de obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas, las 

cuales serán aplicadas a personas estrechamente relacionadas con la identidad de la ciudad. Para 

Martínez (2010) la entrevista es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con el 

enfoque cualitativo y también con su teoría metodológica. 

*Encuestas: 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

*Aunque quisiera anexar los resultados, me es imposible debido a que con el reciente cambio de 

gobierno, la plataforma en Facebook que se manejaba, tuvo que ser eliminada para que la nueva 

administración, pudiera crear una propia*  

Este trabajo está en proceso. 
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Resumen 

Este estudio tiene como propósito desarrollar un plan de comunicación estratégica para la gestión de 

intangibles en una empresa constructora.  La metodología que se utilizó permitió definir el estudio 

cualitativo, declarando que la observación, entrevistas y el análisis de contenido serán las principales 

técnicas. De la misma manera, el diagnóstico mostró una comunicación interna deficiente; no existe 

un organigrama funcional aprobado que cuente con un departamento de relaciones públicas; nula 

existencia de identidad, clima laboral inapropiado, falta capacitación, no existen manuales de 

procedimientos y en general hay desconocimiento de objetivos y políticas de la empresa; por lo tanto, 

las categorías y la muestra fueron elementales para llegar a la etapa de comprobación de la hipótesis 

planteada. Los avances que se han descrito son regidos por un diagnóstico que se ha llevado a cabo 

de forma interna y externa, con los cuales se han podido establecer las primeras conclusiones, que 

dan pautas para diseñar la investigación de manera adecuada. 

 

Palabras clave: Plan, Comunicación Estratégica, Cultura Organizacional, Imagen Corporativa, 

Identidad. 

 

Introducción 

El estado de Guerrero tiene gran potencial en la industria de la construcción, ya que el turismo es la 

principal actividad económica. Sin embargo, la mayoría de las empresas inmobiliarias no cuentan con 

los adecuados canales de comunicación; lo que motivó a realizar un diagnóstico sobre la 

comunicación interna en una empresa constructora para identificar los factores que influyen en el 

cambio cultural a través de la gestión de intangibles de un ente con estas características. 

 

Los avances de este estudio pretenden solucionar la problemática reconocida y presentar los 

principales argumentos teóricos, en los cuales se sustenta el porqué de los conceptos de gestión de 

intangibles, comunicación estratégica y comunicación interna como pilares en la pertinente 

construcción y compresión de los elementos que conciernen la presente investigación. 

 

Considerando lo anterior, la organización idónea para desarrollar el proyecto es la empresa SIVA 

Grupo Constructor. La compañía SIVA Grupo Constructor pertenece a la industria de la construcción 

dentro del estado de Guerrero, ofreciendo una amplia gama de servicios y productos relacionados con 

el diseño, mantenimiento y construcción de obras de edificación, obras civiles y obras industriales. 

La filosofía de trabajo está basada en los más altos principios éticos y valores empresariales; apegados 

a los códigos de conducta y cuyas políticas se centran en la calidad ocupacional, eficiencia con el 

medio ambiente y el mejor servicio al cliente. 

 

El objetivo de estudio es ver la pertinencia de diseñar, construir e implementar un Plan de 

Comunicación Estratégica para la Gestión de Intangibles. Es de suma importancia estudiar a fondo el 

comportamiento de los factores que intervienen durante el proceso de comunicación interna en esta 
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empresa; con la finalidad de explorar y argumentar este fenómeno. 

Con el avance preliminar de la investigación se determinó la pertinencia y factibilidad para la 

implementación de un Plan de Comunicación Estratégica para la Gestión de Intangibles en la empresa 

SIVA Grupo Constructor. 

 

Objetivos: 

2.1. Objetivo General 

Desarrollar un plan de comunicación estratégica para la gestión de intangibles, con la 

finalidad de promover el cambio cultural en la empresa SIVA Grupo Constructor.  

2.2. Objetivos específicos 

a) Realizar un diagnóstico de la comunicación interna en SIVA Grupo Constructor.  

b) Diseñar las herramientas para la construcción de un plan comunicación estratégica que permitan 

consolidar las estrategias de comunicación interna. 

c) Analizar la relación del clima laboral con la cultura organizacional e inspeccionar las características 

que tiene el personal con respecto a su antigüedad, perfil laboral, programa de estímulos y 

actualización profesional.  

d) Emplear factores que favorezcan la calidad de la comunicación organizacional de acuerdo con los 

intangibles de SIVA Grupo Constructor.  

 

Marco Teórico. 

Con el enfoque cualitativo (Hernández Sampieri, 2014), se pretende utilizar una metodología 

sistemática para la recolección de datos. Con la implementación del enfoque cualitativo se tendrá una 

respuesta oportuna, concreta y específica durante el proceso de diseño, construcción e 

implementación del plan de comunicación estratégica para la gestión de intangibles en SIVA Grupo 

Constructor. 

El estudio de caso (Castro Monge, 2010), permitirá profundizar en el planteamiento del problema, 

probar las hipótesis planteadas y desarrollar las teorías sobre la construcción de un Plan de 

Comunicación Estratégica.  

La Teoría de Sistemas es concebida por Bertalanffy (1976), quien postuló que los sistemas poseen 

tanto una estructura como una organización, y que sólo la estructura puede ser sujeta a cambios ya 

que la organización representa la identidad del sistema. 

Según Pérez & Tangarife (2013), los activos intangibles son un conjunto de conocimientos, 

habilidades, prácticas y actitudes que posee una empresa; que al interactuar entre sus activos 

tangibles, generan una especie de valor agregado.  

 

Metodología 

La investigación tendrá un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, la información preliminar se 

obtuvo a través de entrevistas al presidente y gerente de la empresa SIVA Grupo Constructor, 5 

trabajadores de primer nivel y 50 empleados operativos. El método implementado para llevar a cabo 

la investigación será el estudio de caso, con el fin de encontrar nuevas evidencias o situaciones sobre 

las definiciones de la comunicación interna, clima laboral, percepción e identidad; con lo que se 

pretende encontrar las respuestas a preguntas en un escenario y momento dado.  

 

V. Resultados y/o Avances 

Los resultados que se presentan son preliminares, mismos que fueron triangulados conforme a la 

combinación de métodos y técnicas, que permitieron aproximarse a la realidad de la comunicación 

interna de la empresa SIVA Grupo Constructor, desde los instrumentos de investigación aplicados, 

las categorías de análisis y las necesidades del objeto de estudio. Acorde a avances de los resultados 
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se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación, determinando como propuesta central la 

construcción de un Plan de Comunicación Estratégica para la gestión de intangibles, con la finalidad 

de promover el cambio organizacional en la empresa SIVA Grupo Constructor. Los hallazgos 

encontrados son visiones del presidente y empleados de la empresa. Es importante resaltar que los 

avances de la investigación forman parte de una compilación de datos procesados que permitieron 

encontrar los alcances de la comunicación interna de la empresa. Después de aplicarse las entrevistas 

a profundidad a dos grupos de enfoque; el primer grupo conformado por los directivos de primer nivel 

y el segundo grupo por personal operativo, llegamos a los siguientes resultados:  

 

4.1 Identidad e Imagen Corporativa  
La identidad corporativa es una de las categorías de análisis guía en la presente investigación; según 

Sanz De la Tajada (1996), menciona que, dentro de la personalidad de la empresa, existen dos rasgos, 

los físicos que son elementos icónico visuales, válidos para la identificación de la institución desde 

su entorno y los elementos culturales más profundos de la propia esencia de creencias y valores de la 

organización.  

También Villafañe (2002), señala: “la identidad corporativa es un sistema de signos visuales que 

tienen por objeto distinguir, facilitar el reconocimiento y la recordación de una organización de las 

demás” (p.27). 

Resultado del análisis se identificó que la identidad de la empresa SIVA Grupo Constructor no está 

vinculada con sus valores, objetivos, políticas, misión y visión. Los resultados obtenidos demostraron 

que los directivos y empleados de la empresa desconocen la misión, visión, valores y políticas de la 

empresa. Durante la observación se identificó no existen manuales de procedimientos y los valores, 

objetivos, políticas, misión y visión de la empresa no están declarados en algún documento.  

 

4.2 Comunicación Estratégica y Comunicación Interna  

La Comunicación Estratégica, de acuerdo con Argenti (2014), se define como “la comunicación 

alineada e integrada con la estrategia global de la compañía que impulsa y mejora el 

posicionamiento estratégico de la organización” (p.91). Sin lugar a dudas, una estrategia de 

comunicación efectiva permite emitir mensajes claros y compresibles a los grupos de interés de la 

organización. En la actualidad los directivos de SIVA Grupo Constructor, deben garantizar que sus 

prácticas de comunicación estén orientadas a la implementación de la estrategia en toda la 

organización. 

De acuerdo a la entrevista realizada a los altos directivos de la empresa, se encontró que no existe un 

plan de comunicación Estratégica, por lo tanto, el mensaje se quiere comunicar entre la alta dirección 

y los empleados, no es claro; los canales y contenidos no están planeados, todos se comunican de 

forma estropeada. Los resultados preliminares confirman que los objetivos de la comunicación no 

están determinados adecuadamente y no coadyuvan a fortalecer la identidad de la empresa. 

 

VI. Conclusiones: 

Los avances de los resultados preliminares obtenidos permitieron medir los objetivos planteados 

sobre la construcción de un Plan de Comunicación Estratégica para la gestión de intangibles, con el 

fin de promover el cambio cultural de la empresa SIVA Grupo Constructor: 

Se identificó que los empleados no se apropian de la identidad de la empresa, desconocen la misión, 

visión, valores y objetivos. 

Se encontraron deficiencias en los flujos de comunicación interna. Los medios de difusión y 

comunicación son insuficientes: El organigrama de la empresa requiere que una actualización. 

Logramos identificar que la empresa no cuenta con un plan de comunicación estratégica, que permita 

comunicar de forma clara sus mensajes y objetivos; es decir, todos se comunican de forma estropeada 

y los objetivos de la comunicación no están determinados adecuadamente y no coadyuvan a fortalecer 
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la identidad de la empresa. 

Se propone diseñar y desarrollar un plan de comunicación estratégica para la gestión de intangibles 

en la empresa SIVA Grupo Constructor, que facilite y fortalezca la comunicación interna. 
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Resumen  

En un contexto donde las mujeres reclaman una deuda histórica por el reconocimiento de sus 

derechos, surge en las universidades la necesidad de contribuir en la disminución de las brechas de 

desigualdad; para ello, la Universidad Autónoma de Guerrero crea el Área de Igualdad de Género, 

con el objetivo de reformar políticas educativas, actividades que eliminen la desigualdad en nuestra 

institución. El presente trabajo tiene como objetivo posicionar al Área de Igualdad de Género, a través 

de las RRPP en su público interno. En primer lugar, se realizará un diagnóstico sobre las categorías; 

identidad, comunicación interna y su imagen, la metodología a implementar es de tipo mixta, 

mediante las técnicas de análisis de contenido y entrevista en profundidad. Los resultados obtenidos 

permitirán identificar las fortalezas, necesidades y debilidades del área, con base en ello, se construirá 

su plan de RRPP, abordando estrategias que logren su posicionamiento en el público interno.  

 

Palabras claves: Auditoría, Identidad, Posicionamiento, Relaciones Públicas. 

 

Introducción 

La perspectiva género e igualdad  de derechos entre hombres y mujeres de acuerdo con Camarena 

(2016), es un tema  de mucha controversia, pero de suma importancia en lo social y en lo académico, 

en este apartado la institucionalización de género en las universidades públicas, se logra en el año de 

1992 en la UNAM, mediante la implementación del programa de estudios de género, basado en una 

propuesta por el congreso universitario y la sociedad en 1990 el cual ha implementado aportes a la 

difusión de estudios de género en las universidades, otro aporte que  incidió en el  tema de género a 

nivel educativo, fue en el año 2013- 2018, en el cual se da a conocer el  programa sensorial de 

educación, éste señala que es de suma importancia impulsar la perspectiva de género y de derechos 

humanos en los procesos de planeación y evaluación del sector educativo, con el propósito de eliminar 

los estereotipos de género y prevenir los actos de violencia contra las mujeres, la desigualdad entre 

mujeres y hombres, en los planes y materiales de estudio.  

 

El compromiso de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en el tema de la igualdad de género 

surge el 10 de marzo del año 2009 con la creación de la Coordinación de Asuntos de Género, emitida 

por el Rector Dr. Asencio Villegas Arrizón, en el año 2011 se crea la Comisión Universitaria para la 

Transversalización del enfoque de género, con el objetivo impulsar acciones que permitan conocer y 

transformar las desigualdades de género en la UAG. En el año 2017, el Rector, Mtro. Nelson Valle 

López junto con la Mtra.  Amelia García, crean el Área de Igualdad de Género, su misión es promover 

la gestión y desarrollo de proyectos y actividades institucionales orientadas a eliminar las 

desigualdades de género, elaborar y desarrollar los programas necesarios para impulsar políticas de 

igualdad en nuestra universidad y coordinar las acciones específicas que puedan desarrollar en este 

ámbito los distintos órganos y servicios.  

mailto:10106308@uagro.mx
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La importancia de que el público interno (trabajadores y estudiantes) identifiquen la identidad propia 

del área, es para crear vínculos y así trabajar juntos en los temas de perspectiva de género, y la 

eliminación de desigualdad en el compañerismo, trabajo, así mismo fortalecer los parámetros que se 

están implementando en la Universidad. 

 

La presente investigación tiene el objetivo de posicionar al Área de Igualdad de Género, a través de 

las relaciones públicas en su público interno, basado en un diagnóstico, el cual  denota que las 

principales brechas del área de Igualdad  de Género, es su falta de  posicionamiento en sus públicos 

internos, después de cinco años de trabajo, se han implementado distintos planes de estudio y políticas  

educativas, actividades importantes  que logre el posicionamiento en los  trabajadores y estudiantes, 

que permitan una mayor identificación del área, esto nos lleva a resolver una  hipótesis actual del 

área, la cual demuestra que sus lineamientos de trabajo no están siendo manejados correctamente, en 

el aspecto de sus objetivos de la misma Universidad, y de la misma área. La importancia del 

posicionamiento en su público interno, permitirá que las políticas con perspectiva de género en la 

Universidad, se integren en las conductas e ideologías de quien integra a la institución. 

 

Hablar de las relaciones públicas y establecerlas como método de  posicionamiento del área, nos 

llevará a reforzar vínculos de la organización ante su público interno, debido a que las relaciones 

públicas tienen características definidas que permitirán en su  proceso  estratégico  una buena relación  

entre sus procesos de comunicación, según Andrade (2005), las RRPP “es el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización, para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y 

entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación, que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales” (Andrade, 2002, pág. 12), de igual manera Grunig “determina que el papel de las 

relaciones públicas permite la gestión  y la circulación de un mensaje fuera de la organización cuando 

ayudan a la dirección a decidir la forma de explicar una política o una acción al público y luego 

intentan acceder a los medios de comunicación para explicar la actividad” (en castillo, 2010, pág. 29). 

Basado en las conceptualizaciones, las relaciones públicas, es la base fundamental de una 

organización, la cual se encarga de integrar la función del sistema comunicativo de la organización 

mediante la planificación y gestión de sus objetivos, es por ello que se plantea realizar un plan de 

RRPP para posicionar al área de Igualdad de Género de la UAGro, en el público interno de la 

universidad de la zona centro de Guerrero. 

 

Metodología, 

La metodología que se utilizará será de corte mixto; de acuerdo con Tashakkori y Teddlie (1998) 

“Los estudios con métodos mixtos son aquellos que combinan los enfoques cualitativos y 

cuantitativos en la metodología de investigación de un mismo proyecto o de un estudio con varias 

fases” (Pacheco & Blanco, 2015, pág. 731). Este proceso suele tener dos vertientes: primero se aplica 

un enfoque y después el siguiente de manera relativa e independiente dentro del mismo estudio, esto 

permite comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de la población 

estudiada, además permitirá analizar y cuantificar resultados específicos de la investigación.  

 

A continuación, se presentan algunas técnicas a utilizar en la auditoria: 

 

Encuesta: para Romo (1998), es una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones 

sociales. Es un instrumento indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos de interés y 

tomar decisiones sobre ellos. (en Galindo, 1998, pág. 29).  

Observación participativa: según Hernández Sanpieri (2000). La observación se fundamenta en la 
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búsqueda del realismo y la interpretación del medio (en Martínez, 2019, pág.45).  

La entrevista: según Romo (1998), busca información personalizada, tratando a los sujetos en su 

exclusiva originalidad a partir de los significados que ellos mismos elaboran en lo que se denomina 

su sentido común. (en Galindo, 1998, pág. 295). 

 

Resultados o Avances 

Se inicio el diagnóstico del Área de Igualdad de Género de la UAGro, para posicionarla en su público 

interno.  

Análisis interno de la institución y su contexto: en este proceso se han identificado las políticas y 

normativas en el tema de género e igualdad del dentro del área y la Universidad, así mismo se ha 

recopilado información de universidades públicas que están transcendiendo en el tema de género. 

Identificación de los públicos: este proceso se llevó a cabo mediante un paneo de características, 

con el objetivo de identificar con exactitud los públicos con quienes desarrollaremos la presente 

investigación.  

Análisis basado en la observación propia como investigadora: me permitió desarrollar un análisis 

FODA, el cual representa las características que he observado durante un periodo de ocho meses. 

Análisis de la situación actual de la organización en la perspectiva del público predomínate: se 

implementó un formulario digital al público determinado, obteniendo como resultado que el 81.8 % 

no conoce al área, mientras el 18% si la ubican, este porcentaje no conoce los lineamientos del área, 

además que no saben dónde se ubican las instalaciones.  

En la entrevista de profundidad: la entrevista fue realizada a la encargada del área, una de las 

preguntas fue ¿Cómo desarrolla el proceso de las Relaciones Públicas del Área de Igualdad de Género 

de la UAGro hacia su público?, como resultado predomina que no cuenta con una idea exacta de qué 

es la gestión de las RRPP y cómo se debe de llevar a cabo el proceso, del área hacia su público, define 

a las relaciones públicas, como la interacción basada en su agenda circulo social o grupo de interés. 

Recalca que el área le hace falta recurso humano con experiencia en comunicación y relaciones 

públicas debido a que como directora hace todo lo posible por fungir el cargo de estratega, pero con 

su agenda llena no puede dedicarse de al tema de vinculación del área con su público. En el tema de 

cómo comunica la identidad del área, menciona que las actividades se basan en manuales y políticas, 

pero como la mayoría son jóvenes, faltan estrategias para que la juventud se interese por el tema. 

 Con base en las primeras observaciones, es que surge la necesidad mediante este trabajo de 

investigación de construir el plan de RRPP para el área de igualdad de género de la Universidad 

Autónoma de Guerrero.  

 

Conclusiones 

En el proceso de la investigación de acuerdo con las primeras observaciones y técnicas aplicadas en 

el diagnóstico, apuntan como principal barrera que el área no cuenta con un posicionamiento debido 

a que no se cuenta con una buena comunicación interna y sus públicos, además quienes integran el 

área, no cuentan con la estrategia de cómo realizar la vinculación del área y sus públicos, ello da 

como resultado la falta de identificación y por  tanto de posicionamiento del área de Igualdad de 

Género de la UAGro. Por lo tanto, es importante crear el plan de RRPP para posicionar al área con 

su público interno, dicho plan le permitirá fortalecer su identidad, comunicación interna y su imagen, 

y a su vez abrir brechas para que el área cumpla con el objetivo de modificar las políticas de las 

universidades, debido que tendrá el apoyo de los trabajadores y de los universitarios.   
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Resumen 

Este proyecto pretende dar un análisis del contexto de la Universidad Autónoma de Guerrero 

(UAGro) y del Departamento de Medios Alternativos (DMA), siendo esta última el área en donde se 

analizará a fondo su; historia; su filosofía corporativa; su cultura organizacional; sus públicos; su 

organigrama general y del área (de los dos se describen sus funciones) y también un análisis FODA, 

para que ayude a fortalecer la identidad, imagen y de promover los objetivos que le dan sentido de 

existencia a la Universidad. 

Este trabajo tiene como objetivo: Analizar la influencia de la cultura organizacional y el perfil del 

Community Manager (CM) en la dirección del DMA de la UAGro, para que permita que las páginas 

de Facebook, que pertenecen a (preparatorias y facultades) la Universidad, mejoren su imagen en la 

red social mencionada y la hagan ver institucional ante sus públicos.      

Palabras clave: Cultura organizacional, comunicación Community Manager, Facebook e imagen. 

Introducción 

El proyecto, “Estudio de la Comunicación Estratégica en Redes Sociales desde el enfoque de la 

Cultura Organizacional y del perfil de Community Manager en la Dirección del Departamento de 

Medios Alternativos de la Universidad Autónoma Guerrero, México”, ayudará a mejorar la imagen 

de la UAGro en la red social, Facebook, dado que los CM no están capacitados para realizar la 

actividad y por lo tanto, deben capacitarse para mejorar la imagen institucional. Y cómo la cultura 

del estado y del DMA ha influido para que dichas páginas estén en pleno desarrollo. 

La investigación y la planificación de estrategias de las organizaciones para mejorar la gestión de los 

activos intangibles y de los procesos de comunicación, se han convertido en objeto de análisis 

prioritario, debido al avance de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

que han generado que la información fluya instantáneamente en los canales alternativos (redes 

sociales) y por supuesto, a trabajar la imagen, identidad y reputación, que están presentes en el éxito 

o fracaso de las entidades.   

Esta investigación tiene un marco teórico que la sustenta, por ejemplo; la comunicación estratégica y 

sus características; las relaciones públicas y su influencia en las organizaciones; la cultura 

organizacional y su importancia en el funcionamiento de las entidades; las redes sociales; Facebook 

como el canal de comunicación más usado; la relevancia de la imagen, siendo un activo intangible 

que aporta credibilidad a los sistemas y la corporativa que ayuda a establecer una formalidad y un 

posicionamiento que fortalece la competitividad regional. 
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Metodología 

Enfoque de la investigación 

La investigación ha pasado por grandes corrientes de pensamientos que han contribuido al aumento 

del conocimiento científico, desde el Empirismo, el Materialismo Dialéctico, el Positivismo, la 

Fenomenología y el Estructuralismo, mas, desde la segunda mitad del siglo XX se han polarizado en 

dos enfoques de investigación; cualitativo y cuantitativo, que utilizan 5 fases similares, que son las 

siguientes: 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b) Establecen suposiciones o ideas por medio de la observación y evaluación realizada. 

c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

El tema, encaminado en las ciencias sociales y en el enfoque cualitativo (dominante), probablemente 

tendrá algunas características del cuantitativo para que sea más amplio y enriquecedor. 

Universo de la investigación: Unidades de observación 

Tabla 1. Unidades de observación que tendrá el proyecto de tesis 

Unidad de observación Describir 

La Universidad Autónoma de 

Guerrero 

Analizar el contexto social de la UAGro, su filosofía 

corporativa, su cultura, sus públicos, y hacer un análisis 

FODA, para entender cómo funciona y debe funcionar. 

El Departamento de Medios 

Alternativos 

Analizar el funcionamiento del área y de los 

colaboradores. 

La cultura del estado de 

Guerrero 

Entender la cultura de la entidad, ayudará a comprender 

a la que tiene el DMA de la UAGro. 

Páginas de Facebook de las 

preparatorias y facultades de 

la UAGro 

Analizar el contenido que hacen y publican las páginas 

de Facebook, de las preparatorias y facultades de la 

UAGro. 

Imagen de las páginas de 

Facebook, de las 

preparatorias y facultades de 

la UAGro 

Explicar qué imagen tienen las páginas de Facebook, de 

las preparatorias y facultades de la UAGro, para luego 

ayudarlas a tener una imagen institucional. 

Administradores de las 

páginas de Facebook, de las 

preparatorias y facultades de 

la UAGro 

Analizar el trabajo que están realizando los 

administradores de las páginas de Facebook, de las 

preparatorias y facultades de la UAGro, para ayudarles 

a tener una imagen institucional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Criterios de inclusión para elaborar la muestra de estudio 

*Ser trabajador de la UAGro. 

*Ser trabajador del DMA. 

*Ser administrador de alguna página de Facebook, ya sea de una preparatoria o una facultad de la 

UAGro. 

*Páginas de Facebook, que sean de las preparatorias y facultades de la UAGro. 

*Departamentos de la UAGro, que tengan alguna injerencia o relación con el DMA. 

Tabla 2. Técnicas de investigación 

Técnica Descripción 

Observación Permite ver cómo se desarrollan las funciones de los colaboradores del 

DMA, el contenido que publican en las redes sociales y la relación que 

tienen con los CM de las páginas de Facebook de la UAGro. 

Documentación Nos dará un amplio análisis del contexto en el que está la UAGro 

(necesidades y funciones), para detectar problemáticas y soluciones. 

Entrevista Dará voz a los colaboradores del DMA para detectar funciones y fallas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Las categorías analíticas 

Categoría Descripción 

*Comunicación 

estratégica 

 

Se trata de pensar los conflictos y oportunidades con una mente del siglo 

XXI y de resolverlos con teorías y metodologías también de hoy (Islas, 

2011)”. 

*Cultura 

organizacional 

“Es el conjunto de normas, valores, creencias y comportamientos 

reconocidos dentro de una organización, que tiene como objetivo el 

estudio de la integración y la adaptación del grupo de los colaboradores 

(Capriotti, 2008)”. 

*Relaciones 

públicas 

 

“Son la función característica de dirección que ayuda a establecer y 

mantener unas líneas de mutua comunicación, aceptación y cooperación 

entre una organización y sus públicos (Grunig, 2003)”. 

*Redes Sociales 

 

“Son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo 

tipo de información, personal y profesional, con terceras personas,  

conocidos y absolutos desconocidos (Herrera, 2012)”. 

*Community 

Manager 

 

“Es sobre todo un dinamizador de comunidades y los ojos y los oídos de 

la empresa en Internet, debe saber crear vínculos afectivos y humanizar la 

marca para poder llegar a los usuarios/consumidores (Cobos, 2011)”. 

*Imagen En función del emisor, “la Imagen es, pues, una imagen material, en 

cuanto existe en el mundo físico de los objetos y es el resultado de la 
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 acción del emisor (la organización) (Capriotti, 2009)”. 

*Imagen 

corporativa 

“Es un instrumento de gestión de las empresas e instituciones que les 

permite representar unitariamente todos sus atributos o facultades 

competitivas en la mente de los públicos con los que se relacionan 

(Capriotti, 2009)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados o avances 

La cultura organizacional del DMA de la UAGro, ha influido en la imagen institucional que tienen 

las páginas de Facebook de las preparatorias y facultades, pero sus estrategias no han logrado que los 

CM de las páginas de Facebook, desarrollen una imagen institucional. 

Las características que tiene el CM de las páginas de las preparatorias y facultades de la UAGro, ha 

hecho que la imagen en redes sociales sea vaga, sin confianza, sin credibilidad y cambiaría mucho 

institucionalmente en Facebook si el CM desarrolla las funciones que debe tener un administrador de 

redes sociales.  

Los públicos internos y externos de la UAGro, tienen una imagen vaga y confusa en las páginas de 

Facebook, de las preparatorias y facultades. 

La cultura del estado de Guerrero, afecta a la cultura organizacional del Departamento de Medios 

Alternativos de la UAGro. 

El modelo de comunicación y relaciones públicas que tiene el DMA de la UAGro, ha permitido que 

el área elabore buen contenido para las páginas de Facebook. 

Conclusiones 

Este proyecto de tesis con enfoque cualitativo, dará las bases para desarrollar un plan de comunicación 

de fortalecimiento de imagen de las páginas de Facebook que pertenecen a las preparatorias y 

facultades de la UAGro, siendo que las redes sociales han tomado el rol preponderante del flujo de 

información que ofrecen las organizaciones. 

Este aspecto ha obligado a que las entidades estén al día con la actividad que crean en las redes 

sociales, permitiéndoles que su modelo de relaciones públicas pueda ser efectivo y se desarrolle 

plenamente. 

En el caso del DMA de la UAGro, tiene un modelo de información pública y éste tiene como 

característica el informar con objetividad sobre todos los procesos y actividades que realiza la 

Universidad, logrando que dicho contenido llegue a los públicos de forma clara y oportuna. 

Todo se realizará si las páginas de Facebook que pertenecen a la UAGro, logran establecer una 

estrategia que consiga que la mayoría de los administradores de las páginas tengan las herramientas 

básicas para gestionar el contenido que publican día a día en Facebook y así se consolide la 

comunicación que hay entre el DMA con los CM, para que después este trabajo se vea reflejado en 

la imagen que proyecta cada subsistema que pertenece a la UAGro. 
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Resumen. 

Mantener la imagen que proyecte la esencia de la organización determina el carácter, valores, gestión 

y vínculo con su entorno, lo que permite que las y los estudiantes de nivel licenciatura identifiquen, 

a través de la información, identidad o contexto, lo que la organización desea comunicar. La presente 

investigación tiene como objetivo identificar elementos relacionados a la igualdad de género, que 

contribuyan a la proyección de la imagen institucional del Área de Igualdad de Género de la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), con el fin de fortalecer la coherencia entre su identidad 

y lo que perciben sus públicos. 

La metodología está basada en el enfoque cualitativo, basado en datos no numéricos que ayuden a 

conocer la elocuencia del fenómeno. Los resultados pretenden fortalecer la imagen a partir de un 

diagnóstico que revele su estado actual y elementos que ayuden a reflejar el corazón ideológico, 

orientado a fomentar temas de igualdad de género. 

 

Palabras clave: Imagen. Igualdad de Género. Comunicación Estratégica. Identidad. 

 

Introducción 

En las universidades el tema de igualdad de género toma presencia a partir de los años ochenta, 

cuando un significativo número de programas de estudios acerca de la mujer y de la equidad de género 

dentro de las instituciones educativas de nivel superior en América Latina y, particularmente en 

México. En nuestro país, el primer programa se creó en 1983; para el año 2000 ya existían diecinueve 

programas y seis estaban en vías de desarrollo, por lo que se crean una serie de actividades, cursos, 

programas, incluyendo centros y áreas en relación al tema hasta llegar a la creación de redes.  

(Gabriela, 2011) 

“Puede que nos cueste creerlo, pero las universidades no son espacios que apuesten claramente por 

la igualdad, aunque puede estar en sus estatutos y tengan unidades de igualdad o instituciones 

similares. Las mujeres siguen padeciendo la discriminación propia de la falta de igualdad y apenas se 

ha mejorado en las últimas décadas (Martínez, 2020, pág. 13)  

 

De acuerdo con (Hermenegildo Arismendiz & Navara Ramón, 2018), el compromiso que ha asumido 

la Universidad Autónoma de Guerrero con la igualdad de género surge el 10 de marzo de 2009 con 

la creación de la Coordinación de Asuntos de Género, enfocado en atender problemas de desigualdad 

de género y de transversalizar el enfoque de género en la en la universidad. El rector Dr. Asencio 

Villegas Arrizón en el año 2010 reconoce la existencia de desigualdades de género, en 2011 se crea 

la Comisión Universitaria para la Transversalización del Enfoque de Género y el cual se aprueba 

mediante el H. Consejo Universitario la Coordinación de Asuntos de Género, en el año 2013, quien 

jerárquicamente dependían de Rectoría y en ese entonces de la responsable la MC. Liduvina Gallardo 

Suástegui. El Consejo Universitario, acepta la reasignación en el nuevo organigrama institucional 



 

566 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

cambiando el nombre de la Coordinación de Asuntos de Género, al Área de Igualdad de Género y 

teniendo como responsable a la Dra. Olivia Álvarez Montalván, dependiente de la Coordinación 

General de Vinculación y Cooperación.  

En esta idea, al ser una la única universidad a nivel estado de Guerrero, que cuenta con el área, es 

importante que muestre la parte competitiva en cuestión del posicionamiento de su imagen, debido a 

que la comunidad estudiantil de nivel licenciatura es muy amplia y dicha área debe de escuchar las 

demandas que tienen sus públicos objetivos.  

De acuerdo a (Gochicoa Gramer & Ramírez Sandoval, 2010, pág. 1), considera a la imagen 

corporativa como la representación mental de un estereotipo de la organización, en donde los públicos 

asocian ciertos significados que han formado como consecuencia de la percepción e interpretación de 

la información que proyecte la esencia de lo que es.  

Por otro lado  (Galindo Cáceres, 2011, págs. 22, 21), considera que la comunicación estratégica es un 

activo de vital importancia, basado en la interacción-colaboración en la formulación, políticas, pautas, 

o guías para la actividad comunicativa de la organización y sus audiencias, siguiendo los lineamientos 

tendremos como resultado mejorar el posicionamiento y vinculación con nuestros públicos de manera 

estratégica.  

En este sentido, es importante reconocer que no siempre en la práctica se ejecuta el cuidado y 

posicionamiento de la imagen. Es por ello que se propone construir un conjunto de estrategias que 

fortalezcan la imagen de dicha área a partir de un diagnóstico que revele su estado actual y los 

elementos que ayuden a reflejar la filosofía de la organización orientada a fomentar temas de igualdad 

de género. 

 

A pesar de que el público objetivo del área son las mujeres de la UAGro, la presente investigación se 

centra en el nivel licenciatura de la universidad, zona centro como unidades de análisis, para un 

posicionamiento coherente y funcional. 

La presente investigación tiene como objetivo identificar elementos relacionados a la igualdad de 

género, que contribuyan a la proyección de la imagen institucional del Área de Igualdad de Género 

de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). 

 

Metodología 

La metodología del presente proyecto está basada en un enfoque cualitativo. El método es estudio de 

caso, el cual permitirá conocer, comprender y distinguir el funcionamiento y relación de las partes 

que comprenden a la imagen del área con la igualdad de género. 

 (Portilla Chaves, Rojas Zapata, & Hernández Arteaga, 2014, pág. 9), basado en los autores Baptista, 

Collado y Sampieri (2010), mencionan que el enfoque cualitativo “emplea la recolección de datos sin 

medición numérica”, llevando a cabo interpretaciones de la realidad, que permiten entender y 

comprender significados, acciones de actuar, de sentir y de vivir de un determinado grupo de 

personas. 

Los datos serán obtenidos a partir de cinco técnicas de investigación: la encuesta, servirá para 

proporcionar información en relación a opiniones, comportamientos y actitudes.  El análisis 

documental, se basará en el estudio de documentos digitales, audiovisuales, escritos, fotográficos, 

etc. Entrevista a profundidad, permitirá la recopilación de una cantidad mayor de información. La 

observación participante es un método interactivo de recogida de información que requiere de la 

implicación del observador, en los que se observa, interactúa y describe lo vivido con el grupo de 

estudio. Los grupos de discusión los cuales estarán conformados por 5 a 10 personas máximo, en 

donde los participantes discutirán ideas y darán su opinión simultáneamente, sobre una serie de 

preguntas o proyección de algún material que tenga relación al problema de la investigación.  
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Técnica de 

investigación 

Tipo de muestreo Características de informantes claves 

Encuesta Por conveniencia Todo estudiante de nivel licenciatura 

que estudie en la UAGro de 

Chilpancingo de los Bravo.   

Análisis 

documental 

 Toda información con relación a la 

historia del área de Igualdad de 

Género. 

Entrevista a 

profundidad 

Por conveniencia La entrevista se aplicará a la 

responsable del Área de Igualdad de 

Género 

Grupos de 

discusión 

Por conveniencia Primer grupo de discusión: 

Estudiantes de nivel licenciatura. 

Edad: de 20 a 28 años. 

Sexo: 4 mujeres y 4 hombres. 

Que no tengan relación con el área de 

estudio. 

Área geográfica: Únicamente zona 

centro  

Segundo grupo de discusión: 

Expertos y conocedores en el tema de 

Igualdad de Género 

Edad: 25 años en adelante 

Sexo: 4 mujeres y 4 hombres. 

4 personas pertenecientes a la UAGro 

y 4 personas externas a la UAGro. 

No deben tener relación directa con el 

área de Igualdad de Género de la 

UAGro. 

Área geográfica: Únicamente zona 

centro. 

Observación 

participante 

La unidad de análisis es el Área de Igualdad de Género UAGro. 

Los aspectos que se observarán son: interacciones, perfiles, 

conductas, actitudes, lenguaje, materiales, significados, 

estructura. 

Tabla 1. Características de informantes claves para el área de Igualdad de Género UAGro 

Elaboración propia 

 

Resultados y Avances 

Los primeros resultados obtenidos sobre el diagnóstico del Área de Igualdad de Género de la UAGro, 

son los siguientes: 

Se aplicó una encuesta para conocer si la comunidad estudiantil de la UAGro, conocía el área de 

Igualdad de Género, como resultado se obtuvo que la mayoría no identificaba como tal el área, debido 

a que aún no está posicionada en la mente de los universitarios, solamente en personal administrativo, 

docente y directivos de la UAGro. 

Se hizo uso de la observación participante en la entrevista a profundidad que se aplicó a la encargada 

del Área de Igualdad de Género, una de las preguntas fue ¿El área cuenta con planes o manuales de 

imagen organizacional?, como resultado se obtuvo que no cuentan con algún manual o plan de imagen 
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sobre el área, pero la encargada reconoció que “hace falta planes o manuales los cuales serían de gran 

utilidad al área”. Álvarez, Olivia. (2021). Entrevista a profundidad [In person]. Área de Igualdad de 

Género de la UAGro. 

Se observó que el área trabaja bajo los lineamientos de la universidad, pero cuenta con una propuesta 

de filosofía propia desde el año 2017, sin embargo, no ha sido aprobada por el consejo universitario.  

Lo anterior descrito, hace necesario desarrollar un mayor análisis en cuestión de la problemática 

existente, permitiendo con esto desarrollar un plan maestro de identidad e imagen que permita que el 

área sea identificada por la comunidad universitaria.  

 

Conclusión 

En base al primer diagnóstico que se hizo de manera general sobre la comunidad perteneciente a la 

UAGro de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero conocía el área. Sé espera poder corroborar ya 

aplicado con la población indicada que sería los y las estudiantes de nivel licenciatura de la zona 

centro, si el área es identificada y en base a ello se realizarán las propuestas de mejora. 

Lo anterior descrito, hace necesario desarrollar un mayor análisis en cuestión de la problemática 

existente, permitiendo con esto desarrollar un plan maestro de identidad e imagen que permita que el 

área sea identificada por la comunidad universitaria.  
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Resumen 

En la actualidad es importante hacer cuestionamientos sobre el tema del agua ya que es de interés 

colectivo, principalmente cuando los ríos, cuencas, acuíferos y lagos presentan estados deplorables a 

causa de la contaminación por el ser humano, esta es una de las problemáticas más graves que enfrenta 

el país. La contaminación del Río Atoyac de Álvarez del Estado de Guerrero es un problema que se 

remonta desde el año de 1996 y actualmente ya presenta altos niveles de contaminación, por descargas 

de aguas residuales, residuos sólidos y deshechos de sitios no controlados, que ponen en riesgo la 

salud de los habitantes aledaños al rio y la afectación permanente al medio ambiente. En nuestra 

investigación plantearemos soluciones para revertir los procesos que afectan a los Ríos. De manera 

local, nacional e internacional, analizaremos la visión antropocéntrica, a un cambio de perspectiva 

eco-céntrica, y hacer efectivos los derechos de los ríos. 

 

Palabras claves: Derechos de los ríos, Medio ambiente, Justicia ecológica, Paz ambiental.   

 

Introducción 

La contaminación de los ríos es uno de los problemas más graves que enfrenta el país en la actualidad, 

el principal factor es la descarga de aguas residuales municipales y deshechos de sitios no controlados 

y por la omisión de las autoridades encargadas de implementar los protocolos para el saneamiento de 

aguas, México tiene la visón de que la gestión del agua es referida para cumplir las necesidades de 

las sociedad y satisfacer las necesidades industriales, alejarse de esta perspectiva antropocéntrica es 

complejo, sobre todo cuando se trata de la defensa de la naturaleza se encuentra con una deficiencia 

en el marco jurídico. 

Tal es el caso del Río Atoyac de Álvarez del Estado de Guerrero, que se advierte, presuntas 

irregularidades cometidas por las autoridades federales en su competencia derivada del artículo 27 

constitucional que comprende los límites de aguas nacionales, instituciones estatales como 

(CAPASEG) encargada del alcantarillado y saneamiento del agua potable del estado e instituciones 

locales obligadas de asegurar el funcionamiento de plantas tratadoras de aguas residuales, esto 

provocando altos niveles de contaminación, trayendo consigo un daño ambiental considerable y 

poniendo en riesgo la salud de los municipios cercanos a este (CNDH. 2019).  

 

Es importante recordar que en las cuencas los procesos ecológicos, sociales y económicos están 

estrechamente vinculados, derivado del buen estado ecológico de los ecosistemas terrestres y 

acuáticos, así como del adecuado funcionamiento hidrológico en las cuencas, estas generan diversos 

servicios ecosistémicos que sustentan la vida y el bienestar de las personas (SEMARTNAT, 2018). 

El tema del agua y los derechos humanos van entrelazados y forman parte de una reflexión progresiva, 

tanto en el ámbito internación y nacional, los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas es uno de 

los más amplios efectos en relación con los reconocimientos de los derechos de la naturaleza, se 

tienen que llevar a cabo acciones para la efectividad de estos derechos fundamentales de los ríos. 

Proponer convertir a los ríos “entidades sujetas de derechos”, desde la aplicabilidad de la Declaración 
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Universal de los Derechos de los Ríos, reconoce que son entidades vivientes que poseen derechos de 

acceso a la justicia y que tales derechos tienen por objeto garantizar no sólo la salud de los ríos, sino 

también la salud de las cuencas de las que forman parte y asegurar el derecho a existir, prosperar y 

evolucionar (Declaración Universal de los Derechos de los Ríos, 2019) 

Con lo anterior analizaremos las posibilidades de cómo asegurar una justicia ambiental, mediante el 

litigio estratégico y el recurso de amparo, para la reparación y protección del medio ambiente y 

mantener los estándares de calidad del agua de los ríos para su conservación.  

En nuestra investigación utilizaremos fuentes documentales organizadas como apoyo para facilitar 

nuestro análisis, leyes locales, nacionales y tratados internacionales, también veremos los protocolos 

técnicos de las Instituciones encargadas de nuestra materia de investigación, realizaremos 

investigación de campo, donde recolectaremos datos acudiendo al lugar donde se presenta la 

problemática.     

 

Justicia ambiental para el reconocimiento de los Ríos como Sujetos de Derecho a nivel 

internacional 

El reconocimiento de los derechos de los ríos es un proceso lento para el caso de México y su lucha 

desde el año 2016 para la protección del Río Atoyac de Álvarez y el Río el Salado del Estado de 

Oaxaca, en el intento de que estos sean reconocidos como sujetos de derecho ya  que son afluentes 

de gran relevancia histórica, social y ambiental, en consecuencia se dictamino un programa integral 

para el saneamiento, el juicio marcó un precedente histórico para el país, pero aún no tiene el 

seguimiento adecuado para su protección y conservación por lo tanto el problema se agranda aún 

más. 

A diferencia de México el país de Colombia con su sentencia T-622/2016 a favor de su río Atrato, 

fue el que abrió camino para que este y el río Magdalena, Cauca, Quindío, Combeima, Cócora y 

Coello, se consideren todos sujetos de derecho, la corte condicionó al Estado y a varias de sus 

entidades asegurarles el derecho de protección, conservación, mantenimiento y restauración. (El 

Nuevo Siglo, 2020)  

 

Por otro lado el caso de la India donde el Tribunal Superior de Uttarakhand, declaro a los Ríos Ganges, 

Yamuna y a sus afluentes seres vivos, con esto otorgándoles la calidad de sujetos de derechos al igual 

que las personas, con el derecho de reparación del daño, conservación y mantenerlos en óptimas 

condiciones (CEPAL, 2016) 

Sumado el caso de Nueva Zelanda con su Río Whanganui, donde la tribu Maori ha estado en lucha 

durante más de 160 años para que se reconociera al río, el tercero más grande del país, como un 

antepasado, es decir, como una entidad viva, en el año de 2017 el parlamento lo reconoció como tal, 

esto significa que el río, que durante mucho tiempo ha sido venerado por el pueblo Maori, tendrá los 

mismos derechos que una persona y deberá de ser protegido (Lieselotte, 2017). 

Los anteriores casos ejemplifican lo que puede suceder en el reconocimiento de los derechos de los 

ríos y como sujetos de derechos, esto sin duda cambia el paradigma antropocéntrico arraigado en el 

país a una visión eco-céntrica, que traerá cambios positivos para un desarrollo sustentable y el 

aseguramiento del derecho de un Medio Ambiente Ecológicamente Equilibrado. 

En respuesta a la problemática ambiental, México para la protección del Agua y sus disponibilidad, 

gestión y saneamiento, se plantea alcanzar los objetivos de la agenda 2030 y las metas del Objetivo 

de Desarrollo Sustentable (ODS 6), promover la gobernanza integrada del agua y hacer frente al 

cambio climático, que tiene por objetivo garantizar la disponibilidad y la gestión del agua y el 

saneamiento para todos (ONU, 2015). 

 

Conclusión 

En nuestra investigación planteamos el litigio estratégico para la defensa de los derechos de los ríos 



 

571 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

y el recurso de amparo ante las instituciones correspondientes, para el reconocimiento del Río Atoyac 

de Álvarez del Estado de Guerrero como “sujeto de derechos” y “ente viviente”, para asegurar sus 

derechos primordiales como la reparación del daño, protección, mantenimiento y conservación.   
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Resumen 

En la presente ponencia se analizaron las afectaciones a los derechos económicos, sociales, culturales 

y ambientales, disposiciones implícitas en el  Protocolo de San Salvador, pero en específico se refiere 

a los derechos de salud y de seguridad social considerados parte de los derechos humanos, que no 

disfrutan en su totalidad los adultos mayores como son los jubilados en México desde la 

implementación de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario en el año 2016, 

teniendo como objetivo identificar con exactitud cuáles son esos derechos vulnerados a los jubilados 

después de efectuar la cuantificación en UMA a las pensiones en lugar del salario mínimo y que les 

impide tener una vida digna. Lo anterior se realizará utilizando el método cualitativo, con el apoyo 

de encuestas y entrevistas que se realizaran a jubilados y futuros jubilados que acudan al municipio 

de Acapulco a realizar diversos trámites referentes al tema que se aborda.  

 

Palabras clave: Derechos humanos, jubilados, pensión, salud,  seguridad social, vida digna. 

 

Introducción 

La seguridad social auxilia a la existencia, desarrollo y dignidad de la persona, por lo cual es 

considerada a partir del año 1948 como un derecho humano de índole universal, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversas 

convenciones e instrumentos internacionales; como la importancia que da la Organización 

Internacional del Trabajo en el convenio número 102 que habla sobre las normas mínimas de la 

seguridad social en el año 1952. Uno de los problemas que viven los jubilados en México, es que su 

pensión no es suficiente para garantizarles una vida digna.  

La presente investigación pretende aportar información reciente acerca del tema de pensiones, los 

problemas que enfrentan los jubilados con las reformas actuales, los criterios de la Suprema Corte. 

El propósito de ésta investigación es sugerir alternativas de solución a la sociedad mexicana, 

específicamente a los jubilados desde un análisis en relación a las siguientes preguntas: ¿Por qué 

desde que los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE inician el proceso de jubilación, tienen 

obstáculos que le impiden la realización de su derecho a una vida digna?  Si un trabajador percibe su 

sueldo en salarios mínimos, ¿por qué cuando reciben su pensión se les paga en UMAS?  

 

Metodología 

La presente investigación es de tipo socio jurídico, que según (Arango, 2013) es aquella en la que 

“tiene como objeto el estudio de la realidad social en la medida que advierte una incidencia en los 

comportamientos sociales que busca modificar. Así las cosas, el derecho busca transformar los 

acontecimientos sociales, de ahí la incorporación al método científico”, puesto que además de 

consultar la bibliografía y fuentes formales del derecho, necesita de la investigación de campo en el 

área social a través de una entrevista o encuesta.  

El nivel de la investigación que se presenta es evaluativo, que se define por (Correa, Puerta, Restrepo, 

2002) como “en su forma de investigación, la evaluación establece criterios claros y específicos que 

garanticen el éxito del proceso, reúne sistemáticamente información, pruebas y testimonios de una 

mailto:21250462@uagro.mx
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muestra representativa de las audiencias que conforman el programa u objeto para evaluar, traduce 

dicha información a expresiones valorativas y las compara con los criterios inicialmente establecidos 

y finalmente saca conclusiones”  se informa de cómo está la situación lo bueno, lo malo y como 

podría mejorar.  

Por su finalidad la investigación a desarrollar es investigación aplicada, que conforme a lo 

preceptuado por (Cívicos, Hernandez, 2007)  es aquellas que “la investigación aplicada o práctica se 

caracteriza por la forma en que analiza la realidad social y aplica sus descubrimientos en la mejora 

de estrategias y actuaciones concretas, en el desarrollo y mejoramiento de éstas, lo que, además, 

permite desarrollar la creatividad e innovar”, debido al estudio del problema real, se aplicarán los 

conocimientos adquiridos, con los resultados encontrados se verificará si se está haciendo lo necesario 

para resguardar los derechos de los jubilados o no, de no ser así, se buscará mejorar sus condiciones 

actuales. 

Por su alcance temporal esta es una investigación descriptiva, que en palabras de (Sampieri, 

Fernandez, Baptista, 2014), es la que “buscan especificar propiedades y características importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”, este estudio de 

acuerdo al tiempo y al espacio, se analizara el problema en el estado de Guerrero durante el año 2021- 

2022. El método a emplear para la obtención y comprensión de resultados es el método cualitativo, 

que es aquel que según (Sampieri, Fernandez, Baptista, 2014),  “se utiliza para que el investigador se 

forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o 

un proceso particular”  por lo que este método lo considero adecuado para la investigación que deseo 

realizar.  

El paradigma a emplear es el interpretativo que según  (Lorenzo, 2006) es el que “se considera como 

interpretativo, simbólico, cualitativo, naturalista, humanista y fenomenológico” aplicando encuestas 

e interpretándolas. Para la recolección de la información se emplearán las siguientes técnicas e 

instrumentos: la utilización de herramientas como son el uso del internet, computadora, revisión de 

literatura como libros, revistas, artículos, tesis físicos y en línea, legislación nacional e internacional, 

jurisprudencia nacional e internacional. 

Se pretende hacer un muestreo aleatorio para su mayor representatividad, aplicando encuestas por 

medio de cuestionarios a futuros jubilados y jubilados residentes en el estado de Guerrero, puesto que 

el tema es vigente, además resulta interesante conocer el pensar y sentir de los jubilados y próximos 

jubilados en cuanto al tema. Los resultados se usarán para llevar acabo los objetivos propuestos, 

afirmarlos y buscar alternativas de solución que realmente sean de utilidad a los jubilados para un 

mejor acceso a una vida digna.  

 

Avances 

Concepto de pensión: Artículo 6 Ley del ISSSTE. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:      

XVII. Pensión o Jubilación, la Renta o Retiro Programado; 

 

Clasificación de pensión en la Ley del ISSSTE  

Pensión garantizada: Artículo 6 fracción XIX. Pensión Garantizada, aquélla que el Estado asegura 

a quienes reúnan los requisitos para obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, 

cuyo monto mensual será la cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, moneda 

nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado 

del Índice Nacional de Precios al Consumidor;  

PENSIONISSSTE: Artículo 103. Se crea el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, denominado PENSIONISSSTE, el cual será un órgano público desconcentrado 

del Instituto dotado de facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en los términos de la 

presente Ley. 

Renta: Artículo 6 fracción XXI. Renta, el beneficio periódico que reciba el Trabajador durante su 
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retiro o sus Familiares Derechohabientes, por virtud del contrato de Seguro de Pensión que se 

celebre con la Aseguradora de su preferencia;  

Reserva: Artículo 6 fracción XXII. Reserva, el registro contable en el pasivo del Instituto que refleja 

la cuantificación completa y actualizada de sus obligaciones contingentes y ciertas.  

Retiro programado: Artículo 6 fracción XXIII. Retiro Programado, la modalidad de obtener una 

Pensión fraccionando el monto total de los recursos de la Cuenta Individual, para lo cual se tomará 

en cuenta la esperanza de vida de los Pensionados, así como los rendimientos previsibles de los 

saldos. 

Pensión por riesgos de trabajo, clasificación: Artículo 62 Ley del ISSSTE. En caso de riesgo del 

trabajo, el Trabajador tendrá derecho a las siguientes prestaciones en dinero: 

Pensión por incapacidad parcial: Artículo 62 fracción II Ley del ISSSTE.  

Pensión por incapacidad total: Artículo 62 fracción III Ley del ISSSTE.  

Pensiones por retiro, cesantía en edad avanzada o de vejez: Artículo 79 Ley del ISSSTE. Los 

Pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada o de vejez, que reingresen al régimen obligatorio 

abrirán una nueva Cuenta Individual, en el PENSIONISSSTE o en la Administradora que elijan. Una 

vez al año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la Pensión, podrá el 

Trabajador transferir a la Aseguradora, al PENSIONISSSTE, o a la Administradora que le estuviera 

pagando su Pensión, el saldo acumulado de su Cuenta Individual, conviniendo el incremento en la 

Renta vitalicia o Retiros Programados que se le esté cubriendo. 

Seguro de retiro: Artículo 80 Ley del ISSSTE. Los Trabajadores tendrán derecho a un seguro de 

retiro antes de cumplir las edades y tiempo de cotización establecidas en el presente Capítulo, 

siempre y cuando la Pensión que se le calcule en el sistema de Renta vitalicia sea superior en más 

del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de 

Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes. La Renta vitalicia se actualizará anualmente 

en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada: Artículo 84 Ley del ISSSTE. Para los efectos de esta Ley, 

existe cesantía en edad avanzada cuando el Trabajador quede privado de trabajo a partir de los 

sesenta años de edad. Para gozar de las prestaciones de cesantía en edad avanzada se requiere que 

el Trabajador tenga un mínimo de veinticinco años de cotización reconocidos por el Instituto.  

Pensión por Vejez: Artículo 89 Ley del ISSSTE. Para tener derecho al goce de las prestaciones del 

seguro de vejez, se requiere que el Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez haya 

cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo de veinticinco 

años de cotización.   

Pensión por Invalidez: Artículo 118 Ley del ISSSTE. Para los efectos de esta Ley, existe invalidez 

cuando el Trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo 

igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual, percibida 

durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no 

profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto. 

Pensión por Causa de Muerte: Artículo 129 Ley del ISSSTE. La muerte del Trabajador por causas 

ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al Instituto por tres 

años o más, dará origen a las Pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, 

según lo prevenido por esta Ley.  

Concepto de vida digna: En opinión de Ana Teresa López de Llergo: La vida digna es aquélla donde 

se explayan los mejores aspectos del ser humano, tanto en su dimensión personal como en la social. 

Sin embargo, el marco de referencia de esos aspectos es la ley natural. (Llergo, 2018) 

Concepto de derechos humanos: Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas 

sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del 
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orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. 

(CNDH México, 2018) 

Concepto de seguridad social: La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona 

a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la 

seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes 

del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. (OIT) 

Concepto de AFORES: Las AFORES son entidades financieras cuya función es manejar, mediante 

el sistema de cuentas individuales, los recursos de los empleados, derivados de las aportaciones de 

seguridad social para el retiro de los trabajadores. (UNAM, 2021) 

 

Conclusiones 

Jubilación es el acto en que una persona deja de desempeñar un servicio o actividad remunerada 

después de haberlo realizado varios años y/ o cumplir con la edad que requiere la ley bajo el sistema 

en que se encuentre afiliado y, que por ese servicio desempeñado resulte acreedor a una prestación 

económica llamada pensión. Pensionado es la persona que recibe una cantidad de dinero 

periódicamente, derivada de una prestación económica generada por dejar de trabajar para una 

empresa o dependencia gubernamental de manera terminante. 

 

La clasificación de pensión en la ley del ISSSTE de acuerdo con el artículo 6 Ley del ISSSTE es la 

siguiente: Pensión garantizada, PENSIONISSSTE. renta, reserva, retiro programado, derecho al goce 

de pensión, pensión por incapacidad parcial. pensión por incapacidad total, pensiones por retiro, 

cesantía en edad avanzada o de vejez, seguro de retiro, pensión por cesantía en edad avanzada, 

pensión por vejez, pensión por invalidez, pensión por causa de muerte. 

 

Con el derecho y garantía a la seguridad social lo que se busca es procurar que los grupos vulnerables 

estén protegidos en todo momento, esto es posible con las aportaciones obrero patronales que se hacen 

al Estado, es decir, las cuotas que aportan los empleadores y los descuentos que ellos a través de la 

nómina hacen a sus trabajadores para tal rubro y que a su vez trasladan a las diversas instituciones 

del Estado encargadas de cubrir servicios necesarios para velar por este derecho humano.  

 

Referencias bibliográficas  

Arango, G. L. (2013). Tendencias de la enseñanza y de la investigación en derecho. Medellín, 

Colombia.: Ediciones UNAULA. 

Cívicos, Hernandez. (2007). Algunas reflexiones y aportaciones en torno a los enfoques 

teóricos y prácticos de la investigación en trabajo social. Acciones e investigaciones sociales., 23. 

CNDH México. (2018). Obtenido de https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-

derechos-humanos 

Correa, Puerta, Restrepo. (2002). Investigación evaluativa. Bogotá, Colombia.: ARFO 

Editores e Impresores Ltda. 

Diccionario. (2021). Diccionario actual. Obtenido de https://diccionarioactual.com/pension/ 

Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. (30 de Diciembre de 

2016). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

Llergo, A. T. (2018). La vida digna, acotada por la ética. Revista panamericana de pedagogía n°26, 

230. 

Lorenzo, C. R. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. Educação. 

Revista do Centro de Educação, 14. 

OIT. (s.f.). Hechos concretos sobre seguridad social. Obtenido de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf 



 

576 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Sampieri, Fernandez, Baptista. (2014). Metodología de la investigación. México, D.F.: Mc. 

Graw Hill Education. 

UNAM, R. d. (2021). Boletin mexicano del derecho comparado. Obtenido de 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3527/4205 

 

  



 

577 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ELEMENTO ESENCIAL EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE RÍO: ACAPULCO, GUERRERO. 
 

Toledo, S, J.; García, S, MR. 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Facultad de Derecho Acapulco 

Maestría en Derecho Social 

México 

jtoledoserrano@gmail.com 

mrociogsz@yahoo.com.mx 

 

Resumen. 

Sin duda, en los países con prácticas y conciencia democrática, se han implementado instrumentos 

de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, cabildo abierto, 

asambleas ciudadanas entre otras, que les permite a los gobernados involucrarse en los asuntos de 

interés público, relacionarse y ocuparse para conseguir beneficios para todos por igual y en este caso, 

el cuidado y protección del medio ambiente no es la excepción. La presente ponencia tiene como 

objetivo describir la importancia y necesidad de la participación ciudadana en el cumplimiento de la 

Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo en el Estado de Guerrero.  

Para ello la pregunta generada fue ¿Por qué no se da cumplimiento a la Declaración de Río sobre 

medio ambiente y desarrollo en el Estado de Guerrero? Por la interrogante antes mencionada se 

utilizaron los métodos descriptivo y exploratorio.  

Para lograr una verdadera transformación social, es necesario que las acciones no dependan 

únicamente de las tareas y decisiones de los gobernantes, sino además es indispensable la 

participación ciudadana como parte activa de las decisiones que se toman en la sociedad y transformar 

las condiciones de vida del lugar en el que se vive como es el cuidado del medio ambiente asimismo 

es necesario se dé cumplimiento a la Declaración de Río junto con mecanismos de participación e 

información que empoderen a los ciudadanos.  

 

Palabras clave: Cumplimiento, Declaración de Río, medio ambiente, participación ciudadana.  

 

Abstract  

Undoubtedly, in countries with democratic practices and consciousness, instruments of citizen 

participation have been implemented such as the plebiscite, the referendum, the popular consultation, 

open town hall, citizen assemblies, among others, which allow the governed to get involved in matters 

of interest. public, relate and take care to achieve benefits for all equally and in this case, the care and 

protection of the environment is no exception. This paper aims to describe the importance and need 

for citizen participation in compliance with the Rio Declaration on the environment and development 

in the State of Guerrero. 

For this, the question generated was: Why is the Rio Declaration on environment and development 

not complied with in the State of Guerrero? For the aforementioned question, the descriptive methods 

were used and to finalize the proposal. 

To achieve a true social transformation, it is necessary that the actions do not depend only on the 

tasks and decisions of the rulers, but also that citizen participation is essential as an active part of the 

decisions that are made in society and transform the living conditions of the place in which one lives 

as is the care of the environment, it is also necessary to comply with the Rio Declaration together 

with participation mechanisms, information that empowers citizens. 
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Introducción. 

México es un país con una vasta legislación en materia ambiental, firmando y ratificando diversos 

tratados, convenios, acuerdos y declaraciones entre las que se encuentra la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, la cual está conformada 

por 27 principios rectores, entre los cuales se encuentran el acceso a la participación de los 

ciudadanos, acceso adecuado y oportuno de información ambiental y el resarcimiento de daños 

provocados al medio ambiente.  

Es decir, la Declaración de Rio sobre medio ambiente y desarrollo marca un paradigma en cuestión 

ambiental a nivel internacional, ya que articuló parámetros desde los sectores económicos, de 

bienestar social y ambiental, es así, que la participación de la sociedad civil cobra relevancia como 

un principio democrático que simboliza la garantía de una efectiva participación ciudadana y el 

derecho a la información.  

Si bien es cierto que el medio ambiente es considerado como el espacio en el cual los seres humanos 

se interrelacionan con la naturaleza, también es indiscutible el abuso y el desgaste de los recursos 

naturales que se han degradado cada vez más y de manera alarmante y que esto ha traído consigo 

preocupantes fenómenos naturales que han alterado el medio ambiente. 

Del mismo modo existen situaciones que se extienden cada vez más en el Estado de Guerrero, 

principalmente en el municipio de Acapulco de Juárez como es la quema de basura en tiraderos 

clandestinos, la basura dispersa por toda la ciudad debido a la falta de prestación del servicio público 

de recolección de basura, la falta de agua y el vertimiento de aguas residuales a la bahía son 

verdaderamente preocupantes y  están afectando el medio ambiente, sin lugar a dudas los ciudadanos 

juegan un rol importante en este tipo de problemas ya que con su participación activa pueden exigir 

el cumplimiento de lo establecido en la legislación internacional, nacional y municipal.  

En la misma tesitura podemos afirmar que el desconocimiento y la falta de implementación de la 

Declaración de Río, la escasa información ambiental y la omisión de las autoridades responsables han 

traído como consecuencia una insuficiente participación ciudadana en materia ambiental y como 

resultado menoscabo al derecho humano al medio ambiente sano. 

El objetivo principal de esta investigación es describir la importancia y necesidad de la participación 

ciudadana en el cumplimiento de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo en el 

Estado de Guerrero, específicamente se busca analizar la participación ciudadana como elemento 

esencial en el cumplimiento de dicha  declaración y finalmente proponer posibles alternativas para 

lograr la participación activa de los ciudadanos en materia ambiental y con ello el cumplimiento de 

la Declaración de Río. 

El presente trabajo de investigación se encuentra en desarrollo, el cual, hasta este momento se 

conformará de cinco capítulos, con sus respectivos temas y subtemas con la finalidad de documentar 

detalladamente los antecedentes del cuidado y protección del medio ambiente desde la época 

prehispánica, de forma particular algunas culturas que se establecieron en México y el impacto 

positivo y/o negativo que provocaron al medio ambiente.  

Teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación se limitará a la importancia de la participación 

ciudadana como parte esencial para transformar las condiciones de vida del lugar en el que se vive 

como es el cuidado del medio ambiente. 

 

Metodología 

La metodología que se está utilizando en el desarrollo del presente proyecto es el método descriptivo 

el cual busca definir las características de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. (Hernández, et al., 2014).  
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De la misma forma se utiliza el método exploratorio (Hernández, et al., 2014) el cual consiste en la 

búsqueda de información relacionada con el tema a investigar y con base a la información obtenida 

determinar las posibles causas que ocasionan que los ciudadanos no participen en materia ambiental 

y como resultado el incumplimiento de la Declaración de Río.  

Para ello utilizaremos entrevistas y sondeos a un grupo de personas con el fin de analizar aspectos 

como actitudes, interés y conocimiento sobre la participación ciudadana en materia ambiental, 

además de apoyarnos con elementos electrónicos junto con los anteriores métodos para dar una 

posible solución al problema de investigación que se detallará al finalizar el proyecto.  

 

Avances 

El presente trabajo de investigación está considerado para conformarse en cinco capítulos, aplicando 

el método exploratorio e iniciando con el primer capítulo titulado marco teórico conceptual del medio 

ambiente, donde se incluyen los principales conceptos de palabras claves relacionadas al medio 

ambiente y su concepción por parte de autores como; Theodore Panayotou, Raúl Brañes, Gabriel 

Quadri, Lucie Sauvé y Víctor Toledo por mencionar algunos. Bajo este contexto se han consultado 

también los conceptos sobre el medio ambiente que exponen instituciones internacionales como es la 

Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Del mismo modo se ha 

consultado el Diccionario de la Real Academia Española. 

Debo mencionar que el concepto más completo es de (Quadri, 2003) “El término medio ambiente se 

refiere a diversos factores y procesos biológicos, ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de 

tener su propia dinámica natural, se entrelazan con las conductas del hombre. Estas interacciones 

pueden ser de tipo económico, político, social, cultural o con el entorno, y hoy en día son de gran 

interés para los gobiernos, las empresas, los individuos, los grupos sociales y para la comunidad 

internacional” 

Mientras (Brañes, 2000) considera al medio ambiente como “conjunto de elementos que interactúan 

entre sí, pero con la precisión que estas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades 

globales, no inherentes a los elementos aislados, que constituyen el sistema” 

Las definiciones antes mencionadas que cada autor tiene sobre el medio ambiente, considero que el 

medio ambiente es todo lo que nos rodea, es una combinación entre la naturaleza y todos los recursos 

tanto naturales como artificiales, y también todo lo que de alguna manera ha aportado el hombre a lo 

largo de su desarrollo, desde mi punto de vista el concepto más acertado es el de Gabriel Quadri ya 

que engloba todas las esferas desde lo natural hasta lo artificial. 

En el mismo marco teórico conceptual, se consultó el concepto que la Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales tiene sobre el medio ambiente, ecología, naturaleza e impacto ambiental y para 

ello me remití a la Ley General de Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente que señala al medio 

ambiente como “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en 

un espacio y tiempo determinados” (LGEEPA, 1988) 

Continuando con el desarrollo del proyecto de investigación y siguiendo con el método empleado en 

este caso el exploratorio, se hace un recorrido histórico sobre los primeros antecedentes del cuidado 

y protección del medio ambiente en México, partiendo desde la época prehispánica incluyendo 

culturas como; los aztecas, mayas y tzotziles destacando el impacto negativo y positivo que dichas 

culturas mantuvieron en los principales sitios donde se establecieron.  

Por ejemplo, la cultura maya que gracias a “la producción de cal en exceso era requerida para la 

construcción de sus pirámides, la deforestación masiva de bosques se daba por la demanda de cal, 

pues tenían que talar miles de árboles para que estos fueran incinerados y pudieran lograr convertir 

las piedras en cal. Por ende, al deforestar los bosques, la tierra se volvía árida junto con la destrucción 

de la flora y fauna” (Hansen, 2000) 

A su vez se describe la situación que se vivió en la época de la conquista y el impacto y desequilibrio 
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que sufrió el medio ambiente con las nuevas tecnologías de esa época, por ejemplo la entrada de la 

ganadería, el desarrollo de la agricultura, la tala excesiva de árboles y deforestación de bosques 

completos, la exportación de madera y otros minerales a gran escala sumando a esto la esclavitud de 

la cual fueron parte los nativos del continente americano.  

De igual importancia se describen los periodos de gobierno de algunos expresidentes de México que 

mostraron interés en el cuidado y protección del medio ambiente, desde Benito Juárez hasta el actual 

presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, analizando las principales políticas 

públicas, reformas, la creación de instituciones dedicadas a la preservación y vigilancia del medio 

ambiente, se evalúan los principales detonantes del deterioro y desequilibrio ecológico en cada uno 

de los periodos que tuvieron a su cargo los expresidentes. 

He iniciado el desarrollo del segundo capítulo utilizando el método exploratorio en el que se expone 

el marco jurídico del medio ambiente a nivel nacional e internacional, a nivel nacional iniciaremos 

por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio in dubio 

pro natura, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental, la Ley General de Cambio Climático y sus respectivos reglamentos de 

las leyes antes mencionadas.  

De la misma forma y avanzando con la investigación, en el mismo capítulo se aborda el marco 

internacional del medio ambiente, primeramente mencionaremos la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente Humano, 

Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, de la misma forma se encuentra la 

Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo misma que se originó a raíz de la conferencia 

antes citada, asimismo los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y el 

recientemente firmado y ratificado Acuerdo de Escazú y sus alcances.  

Siguiendo con el desarrollo del capítulo y enfocándonos a nivel estatal mencionaremos la Ley número 

878 del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el estado de Guerrero, la Ley de Aguas 

para el Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus reglamentos. En el ámbito municipal 

encontraremos el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente y el Reglamento en Materia de 

Evaluación de Impacto Ambiental del Municipio de Acapulco de Juárez. 

Indiscutiblemente y desde una perspectiva de la justicia social el medio ambiente es un derecho que 

está estrechamente interrelacionado con otros derechos como son el derecho a la alimentación, a la 

salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a una vivienda digna y decorosa, a la educación y a la 

cultura; es así, que esta interacción convierte al medio ambiente en un factor de trascendencia en el 

desarrollo de una sociedad. 

 

Conclusiones 

Lo investigado hasta el momento sostiene mi idea de que no es suficiente contar con un amplio marco 

jurídico nacional y adherirse o reconocer los distintos tratados, convenciones o protocolos en materia 

ambiental como sucede en México. No basta la participación de las autoridades ambientales para 

vigilar el cumplimiento de las normas o crear nuevas leyes o reglamentos ambientales porque 

considero que las actividades que ocasionan daño al medio ambiente se repiten sistemáticamente 

ocasionando la degradación de recursos naturales cada vez mas de manera alarmante y preocupante. 

Por ello considero que la participación de la sociedad civil cobra relevancia como un principio 

democrático que simboliza además el derecho a la información y en la garantía de una verdadera 

participación ciudadana.  
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Resumen.  

Esta investigación consiste en un análisis y estudio de la legislación mexicana y las condiciones 

sociales de acceso a la salud de los campesinos del estado de Guerrero, en el marco de la ausencia de 

las prestaciones sociales de las que carecen. También se estudian las condiciones sociales, laborales 

y económicas que sufren los sujetos agrarios como factor causal y consecuencia de la falta de 

cobertura de asistencia en materia de salud. El tipo de estudio es descriptivo, se valoran los factores 

jurídicos que intervienen en la actual legislación sobre los derechos de los sujetos agrarios; también 

tomando en cuenta factores sociales que influyen en la forma de vida de los mismos y su relación con 

la problemática planteada. La metodología que se aplicará será principalmente analítica e inductiva, 

pues la base de esta investigación es la revisión profunda de las condiciones jurídicas y el contexto 

socioeconómico adverso de los sujetos en cuestión.  

 

Palabras clave: Derecho a la salud, sujetos agrarios, calidad de vida.   

 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud en su Constitución define a la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, 

además establece como un derecho fundamental, el goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr. También menciona que es un peligro común la desigualdad en los países en cuanto al fomento 

a la salud y el control de enfermedades y se responsabiliza a los gobiernos de la salud del pueblo, e 

invita a la adopción de programas y políticas públicas que garanticen el acceso y disfrute de salud 

para la población. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicada el 1 de diciembre de 1948, en el 

artículo 25 se puede leer “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, es decir, todos tenemos derecho al acceso a la 

salud, con el apoyo de la seguridad social mediada por el Estado. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12  menciona 

el reconocimiento de los Estados Parte al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental; además refiere la implementación de estrategias que hagan efectivo este 

derecho, por medio del mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales 

y de otra índoles; entre otras. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho a la salud en su artículo 

4°, cuarto párrafo, en el cual indica: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud…” 

 

Metodología 

La presente investigación es un tipo de estudio descriptivo, se pretende determinar la base y 

condiciones del acceso a la salud de los sujetos agrarios, así como las razones que motivan esta 
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situación y el impacto que supone la falta de condiciones y estrategias que garanticen el ejercicio de 

su derecho. 

Se ha analizado la legislación relacionada al derecho humano a la salud para los campesinos, además 

de otros componentes involucrados en aspectos sociales, culturales y económicos para lograr describir 

la problemática respectiva, si verdaderamente existen los instrumentos legales que prevean la 

disponibilidad de los sujetos en cuestión al ejercicio de su derecho, y de ser así, que sean viables, 

accesibles y útiles. 

Se hace uso de la metodología analítica, en función de la clasificación jurídico-doctrinal, atendiendo 

que la base de esta investigación es la revisión sistemática de las leyes y los componentes jurídicos 

federales, que establecen las modalidades de acceso a la salud para la población general y los sujetos 

agrarios.  

Por otro lado, la metodología deductiva permite el reconocimiento con mayor certeza por medio del 

trabajo de campo, utilizando la técnica de la entrevista y la encuesta para conocer datos de relevancia 

en los organismos y dependencias locales como Procuraduría de Defensa de los Campesinos en 

Guerrero, Procuraduría Agraria, IMSS, INSABI, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Secretaría de Desarrollo Social, así como directamente con los núcleos agrarios. 

También se incluye la revisión de literatura sugerida, en materia de derecho social, éxodo rural, acceso 

a la educación en el medio rural, estilo y calidad de vida de los sujetos agrarios, y demás temas que 

puedan suponer un impacto en la vida diaria de los mismos, y tenga relación con la seguridad social. 

 

Avances 

La salud, como se mencionó anteriormente, es el completo estado de bienestar biopsicosocial, lo que 

significa que el trabajo en su mantenimiento, no se limita solo a la construcción de hospitales o los 

cuidados sanitarios para evitar enfermedades, sino que además implica el cuidado de otros aspectos 

sociales, ambientales, físicos y culturales para poder crear condiciones que verdaderamente propicien 

el buen estado de salud en la extensión completa de la palabra.  

Los avances de la investigación han demostrado una deficiencia jurídica de la protección del derecho 

a la salud de los campesinos, que data de siglos de antigüedad; desde la época prehispánica, los 

avances jurídicos se centraron en el derecho penal, regulando las conductas de los ciudadanos, por 

medio de la imposición de penas (Kohler & Anaya, 2002). La medicina de la época se limitaba al 

estudio del cuerpo, de las enfermedades, y los fenómenos relacionados, desde una percepción 

espiritual; sin embargo, no hay antecedentes de la implementación de leyes que permitiera el acceso 

a la salud como un derecho.  

El 7 de febrero de 1984, en la administración del entonces presidente de la república Miguel de la 

Madrid Hurtado, se publicó la Ley General de Salud, en la que se estipulan las bases y modalidades 

con las que se pretende brindar protección de la salud para todos los mexicanos, dando prioridad a 

aquellos de escasos recursos y/o que no cuenten con acceso a la seguridad social.  

Esta ley establece la composición y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, distribuyendo 

responsabilidades sobre los tres tipos de servicios de salud para la atención de las personas que así lo 

requieran: servicios públicos o a la población general; servicios a derechohabientes de instituciones 

públicas de seguridad social; servicios privados.  

Anteriormente, se había destinado al Seguro Popular, brazo administrativo del Sistema de Protección 

Social en Salud, para atender la salud de las personas que no cuentan con acceso a la seguridad social, 

que hasta el 2018 atendía a 53.8 millones de personas en todo el país (Reyes, Dreser, & Arredondo, 

2019), representando una alternativa viable para que los campesinos acudieran a recibir atención para 

sus enfermedades. 

Sin embargo, este sistema no garantiza la atención eficaz ni de calidad para cubrir las necesidades de 

la población rural, ante un panorama de desabasto de medicamentos, una cobertura limitada de 

padecimientos mórbidos por parte del seguro popular, falta de infraestructura en las zonas rurales, 
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además de un alcance mínimo de los programas sociales encaminados a la promoción y la educación 

en salud; el resultado es la ineficacia de estas estrategias para garantizar la protección de este derecho.  

En México, el seguro social contempla dos regímenes de integración para los trabajadores, uno 

obligatorio, para los trabajadores formales, y uno voluntario para los trabajadores independientes, 

siendo este último al que se integran los sujetos agrarios, así lo marca el Artículo 222 de la Ley del 

Seguro Social, sin embargo, la contratación del seguro social bajo esta modalidad no comprende la 

totalidad de servicios que se ofertan en régimen obligatorio. 

La modalidad 43 es el mecanismo que el IMSS utiliza para materializar el articulo mencionado en el 

párrafo anterior, un recurso especial para los trabajadores del campo, pues es necesario acreditar que 

se habita el medio rural para poder integrarse en esta modalidad. Este mecanismo solo comprende el 

seguro de invalidez y vida, seguro de retiro y vejez, y las prestaciones en especie del seguro de 

enfermedad y maternidad.  

Por otro lado, es importante mencionar que este seguro compromete al trabajador a pagar $11982.00 

(Once mil novecientos ochenta y dos) pesos anuales, que pueden ser cubiertos en una sola exhibición, 

o en periodos bimestrales. Sobre esto cabe mencionar que al menos el 65% de las personas que viven 

en el campo, sufren condiciones de pobreza, lo que pone sobre la mesa el debate respecto de si es 

accesible para los campesinos, pagar esta suma de dinero.  

Además, la incorporación en este sistema está condicionado a la aplicación de un examen médico, 

con el cual se pretende detectar enfermedades crónicas de aparición anterior a la solicitud de la 

integración, y de ser este el caso, se puede negar el aseguramiento, esto con fundamento en el articulo 

226, en el cual se especifica que se puede negar la incorporación si esta pone en riesgo la estabilidad 

financiera del instituto o la calidad de los servicios prestados a los asegurados del régimen obligatorio.  

El análisis ha permitido encontrar la situación que pasan los campesinos en materia de salud, Según 

datos en el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión Sobre la Situación Financiera y 

los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2019-2020(2020), hay 415,325 trabajadores del 

campo integrados al régimen obligatorio, y solo 18,809 trabajadores del campo integrados al régimen 

voluntario; cifras verdaderamente alarmantes si se comparan con los 5.5 millones de personas que 

trabajan en el campo.  

Esto demuestra que este sistema no garantiza la protección social de los sujetos agrarios, al contrario, 

da la falsa noción a la sociedad que se están cubriendo los derechos de este sector de la población, 

cuando en realidad no es así. En realidad, son una minoría los trabajadores del campo afiliados al 

seguro social, ya sea en el régimen obligatorio o voluntario, según el autor Apáez Pineda (2018), 

hasta el año 2013, 1,383,445 trabajadores, la mayoría de la población de interés, se encontraba afiliado 

al que en ese entonces se conocía como Seguro Popular. 

Desde esta perspectiva jurídica se abre la posibilidad a los sujetos agrarios para que tengan acceso al 

sistema de seguridad social, sin embargo, no se puede omitir las condiciones de extrema pobreza en 

la que se encuentran los sujetos agrarios, que hoy en día si bien les va producen solo para el 

autoconsumo, derivado de la falta de desarrollo agrícola, la existencia de productos que se importan 

y abastecen el mercado local, que no permiten el despunte de la economía de ese sector agrícola, por 

lo que resulta imposible pensar que los sujetos agrarios tengan la capacidad de incorporarse al 

régimen voluntario del seguro social, ante la crisis económica en la que se encuentran las actividades 

del campo. 

La situación precaria que abunda en el medio rural, es también la base de otros problemas  sociales, 

uno de los más controversiales en la actualidad es, la migración de la población que habita el medio 

rural, hacia las ciudades, e incluso a otras ciudades, en razón de buscar nuevas oportunidades que les 

permitan lograr un mejor nivel de vida para el migrante y sobre todo para su familia; exponiéndose a 

los riesgos que supone la migración, como son la extorsión, fraudes, o peor, el crimen organizado. 
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Conclusiones 

Para concluir, vale la pena mencionar que las condiciones de vida de la población campesina muestran 

una clara desventaja socioeconómica con el resto de los sectores poblacionales en el país, por ello es 

imperativo prestar atención a la injusticia social revelada ante este sector, ya que a pesar de que su 

actividad laboral esta infravalorada, es fundamental en el desarrollo de la economía y la sociedad en 

general de este país. 

Por otro lado, es importante recalcar que, pese a que sí exista legislación referente al acceso y 

protección de la salud de los campesinos, esta queda obsoleta cuando se evidencia que el 

romanticismo del legislador por hacer leyes justas, en ocasiones son inaplicables, porque la realidad 

dista mucho de los alcances que determina la legislación, por lo tanto, estas nuevas valoraciones, nos 

deben dar indicadores que nos conduzcan hacia soluciones reales. 

Además, la protección a la salud debe prever un esquema de políticas publicas encaminadas a 

garantizar el amplio espectro del significado de la salud, y el mejor método es procurar facilitar el 

acceso a la seguridad social, para cuidar no solo el bienestar físico de los campesinos, sino también 

las necesidades sociales, laborales y culturales.  

La solución a esta problemática debe partir de un esquema de mayor consideración y análisis de la 

situación real, derivado de que las condiciones económicas del sector agrario no permiten que los 

sujetos agrarios puedan disponer de condiciones económicas para poder acceder a la seguridad social, 

se debe crear un sistema flexible mediante el cual se considere la situación del sector más pobre del 

país.   
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Resumen 

En el presente trabajo de investigación, se analiza que es el outsourcing en México, como se utiliza 

con la nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo, el articulo 15 menciona la subcontratación que 

es lo mismo que el outsourcing, analizando la reforma que se realizó en el 2012, se les violentaba sus 

derechos laborales a los trabajadores. 

El outsourcing a partir del 2012 eran las empresas que mayor contrataban servicios de la ciudadanía 

y con la nueva reforma del 2021; la ciudadanía sufrirá más desempleo. Se mencionan quince ejes 

legales de la nueva reforma laboral, el objetivo principal de la investigación es hacer sus derechos 

laborales a los trabajadores que fueron o son contratados por outsourcing, si realmente se les está 

haciendo valer sus derechos.  

 

Palabras clave: subcontratación, outsourcing, empresa, patrón, empresa y trabajo formal. 

 

Introducción 

En este trabajo se darán a conocer los avances del primer capítulo,  en primer punto se realizó una 

investigación de los antecedentes del outsourcing,  como surgió a México, del outsourcing se 

desglosan los conceptos más importantes de outsourcing o subcontratación, se utilizarán dos métodos 

el cualitativo y cuantitativo para realizar una mejor investigación, con la reforma de Felipe Calderón 

en el año 2012, hubo más outsourcing con la reforma del 2021, habrá menos violaciones de derechos 

laborales pero la ciudadanía un 89% estará desempleada o si se llega a dar una irregularidad con 

empresas clandestinas habrá violaciones de derechos laborales para los trabajadores. 

 

Metodología 

Se utiliza los métodos cualitativo y cuantitativo, para la investigación. 

En el primer capítulo se utilizó el método cualitativo. 

 

Resultados o Avances 

En el primer capítulo se llevó a cabo la teoría agregando los conceptos más importantes de la 

investigación desglosando cada uno de ello, se habla acerca de las ventajas y desventajas de la nueva 

reforma una de las ventajas principal es que se les tiene que cumplir a los trabajadores de outsourcing 

sus derechos laborales y una de las desventajas es que eran las empresas que mayor contratan 

personal, con el nuevo cambio que se le dio a la reforma surgió el problema del desempleo para la 

ciudadanía, se mencionan algunas empresas que están trabajando con outsourcing a nivel federal y a 

nivel local, en la reforma del 2021 nos mencionan quince ejes legales, uno de los principales es el 

registro de las empresas.  

 

Conclusiones  

Primero: La presente investigación se explica la palabra outsourcing proviene de Estados Unidos y 

en México es conocida como outsourcing en la LFT, se marca como subcontratación. 

Segundo: En el año 2012, se incrementó a la LFT, las empresas empiezan a contratar por outsourcing 

para tener un mejor ingreso a su empresa, el daño que estaba provocando las empresas con 

outsourcing violentando los derechos laborales a todos los trabajadores no contaban con días de 
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descanso pagado, un aguinaldo justo o en ocasiones no les daban aguinaldo, un salario justo, etc. 

Tercera: Realizando la investigación del primer capítulo utilizando el método cualitativo recopilando 

los conceptos generales, los antecedentes como se incrementó el outsourcing en México, haciendo un 

análisis de las empresas de Acapulco, que se encuentran o se encontraran registradas para trabajar por 

medio de outsourcing. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende identificar cuáles son las causas y consecuencias de las desigualdades 

laborales en egresados provenientes de una comunidad indígena  en particular a los egresados de la 

Casa Universitario Indígena del año 2018-2021, Uno de los grandes problemas en México  y en el 

Estado de Guerrero es la falta de oportunidades laborales, impidiendo el acceso a mejores condiciones 

sociales y económicas de la población indígena con carreras universitarias, quienes pretenden romper 

el círculo de la pobreza con el desarrollo profesional. 

Este trabajo pretende demostrar el difícil acceso al campo laboral de los egresados indígenas en los 

últimos años. Si bien es cierto toda vez que derivado de la pandemia que actualmente persiste por 

SARS COV-2, ha puesto en evidencia grandes desigualdades sociales, derechos sociales vulnerados 

de egresados indígenas con estudios universitarios, quienes han sido los más afectados, y que han 

experimentado precarización laboral, pérdida de empleo, desigualdad social y económica, en 

consecuencia esto ha generado un retroceso en materia de participación en el sector laboral, dejando 

grandes desigualdades y afectando de manera desproporcionada a quien se encuentran en una 

situación de mayor vulnerabilidad. 

 

Palabras clave: Desigualdad laboral, Egresados indígenas, Casa Universitaria Indígena, 

Discriminación y Desempleo. 

 

Introducción 

La presente investigación titulada “La desigualdad Laboral en egresados de la Casa Universitario 

Indígena UAGro”. se encuentra en desarrollo y que tiene como objetivo identificar los derechos 

vulnerados, las causas y consecuencias de las desigualdades laborales de los egresados de la Casa 

Universitaria indígena del año 2018 al 2021 que tienen estudios de licenciatura y que no han podido 

acceder al campo laboral. 

Los egresados indígenas han tenido que enfrentar serias desventajas frente a los egresados no 

indígenas, pues ellos ha tenido que experimentar grandes desigualdades sociales y que en algún 

momento de su vida han sufrido algún tipo de rechazo o discriminación haciéndolos sentir que no 

cuentan con la capacidad necesaria para ocupar un puesto, desgraciadamente en México  contar con 

estudios universitarios, no es garantía del acceso a un empleo digno, ni acorde al perfil académico, 

ser egresados originarios muchas veces los coloca en una situación de desventaja 

Como es sabido uno de los factores que influye ante esta problemática es la discriminación. Según 

(CONAPRED) la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable 

o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en 

algún momento la hemos causado o recibido. Hay personas que han sido víctimas de la discriminación 

todos los días ya sea por su origen étnico, su lengua, su condición social o económica, sus preferencias 

sexuales, su discapacidad etc. 

Elegí este tema porque considero es de suma importancia, y el que afecta a la sociedad o población 

hoy en día, y aún más a aquellos egresados originarios de comunidades indígenas que en algún 

mailto:ramal-yuri@hotmail.com
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momento han sufrido algún tipo de rechazo, no permitiéndoles oportunidades de desarrollo laboral, 

o bien marginándolos a aquellas actividades de bajo nivel por considerar que no cuentan con 

capacidades necesarias o que simplemente son inferiores a los del resto de la población, si bien son 

personas preparadas, con disposición a sacar el estado de Guerrero, al país (México) y su comunidad 

adelante. 

 

Metodología 

Para el presente trabajo se utilizará el método cualitativo, siendo que este método es propio de las 

ciencias sociales, tal como nos ocupa el presente caso, debido a que analizaremos experiencias, 

opiniones, testimonios, integrando encuestas y entrevistas que nos permita dar cuenta de la situación 

y la realidad, así observaremos la situación en la que se encuentran o laboran. 

El estudio estadístico de las afectaciones sociales derivadas de la actual pandemia en México se 

realizó a partir de los datos abiertos de CEPAL, INEGI, CONAPRED, CONEVAL, ONU, que 

consideran el periodo 2018-2021. 

Nuestro sujeto de estudio será dirigido únicamente a una parte de la población de egresados, 

específicamente a los egresados de año 2018 al 2021 de la Casa Universitario indígena proveniente 

de comunidades originarias. Se utilizaron técnicas documentales y la digital. 

 

Avances 

En el presente trabajo se contempla dividirlo en cuatro capitulados, iniciando con el marco teórico 

conceptual en donde se incluyen los principales conceptos y palabras claves relacionadas con la 

desigualdad laboral en egresados indígenas, su concepción por parte de algunos autores, de igual 

forma se consultaron en las organizaciones internacionales y revistas científicas. 

Los derechos sociales se encuentran contemplados a nivel internacional en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; a nivel nacional se plasman en la 

Constitución política mexicana en los artículos 3° (derecho a la educación); 4° (igualdad de género, 

protección a la familia, derecho a la alimentación, a la  vivienda, protección a la salud, a un ambiente 

sano, los niños tienen derecho a un sano esparcimiento para su desarrollo integral, derecho al acceso 

a la cultura, al deporte); 27 (derecho a la propiedad de la tierra), 28 (se prohíben los monopolios, 

estancos, exenciones de impuestos, se protege a la economía familiar fijando las bases para señalar 

precios máximos a artículos, materias o productos necesarios para la economía nacional ) y 123 

(derecho al trabajo y a la seguridad social). 

La desigualdad está presente en todas las áreas económicas, sociales, culturales y jurídicas en 

determinado Estado, es extraño el país que logra un gobierno eficiente y que, como consecuencia, sus 

gobernados no sufran los efectos de la desigualdad o no los tengan tan manifiestos, puede que sea 

mínima la diferencia entre personas de diferente estrato social en un país. Desafortunadamente 

México no es el caso, por el contrario, su pueblo adolece una evidente crisis económica, social, 

cultural y jurídica. 

 

El Comité español de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

en su apartado conciencia social y económica habla de la desigualdad, sus tipos y consecuencias: 

Algo desigual es algo diferente. En el ámbito humano, se habla de desigualdad cuando hay una falta 

de equilibrio entre dos o más personas, existiendo varios tipos de desigualdad como la desigualdad 

social, económica, educativa, de género, legal, entre otras, generando graves consecuencias en el 

ámbito personal y en el ámbito social. La pobreza es la principal consecuencia, junto con problemas 

como la desnutrición o el hambre. (ACNUR, 2018) 

Afirmando el párrafo anterior, hay un gran desequilibrio en las distintas sociedades, no hay una 
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distribución equitativa de la riqueza, aún con los derechos fundamentales reconocidos en las distintas 

constituciones, leyes, acuerdos y tratados internacionales, no todas las personas tienen libre acceso al 

pleno goce de esos derechos, existen muchas restricciones y las oportunidades no son iguales para 

todos. 

En el primer capítulo fue importante señalar el concepto de las personas indígenas y conforme al 

Artículo 2 apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 

hace referencia que es el acto voluntario de personas o comunidades que por tener un vínculo cultural, 

histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo 

indígena reconocido por el estado mexicano. 

En el mismo tema se consulta  al departamento de asuntos económicos y sociales en la cual hace 

mención que las personas y pueblos indígenas son caracterizadas por una serie de rasgos físicos, 

tienen diferentes costumbres, tradiciones o creencias y entre ellas que suelen ser discriminados o 

violentados en la actual sociedad, pues a lo largo de la historia se les han estado violando sus derechos 

humanos, han y son uno de los grupos de personas más desfavorecidos y vulnerables en el mundo 

hoy en día (Nations, s.f.) 

En la misma tesitura se abarcaron varios conceptos importantes sobre los derechos humanos a la 

igualdad, al trabajo, a a la educación, los pueblos indígenas del estado de Guerrero. y el más adecuado 

para esta investigación, menciona un concepto muy importante que dice lo siguiente. 

Trabajo es un derecho Universal, al que toda la población en edad laboral deba acceder a escenarios 

equitativos, cualquier condición, no debe existir en México. (CONAPRED, s.f.) 

 

Conclusiones 

Los conocimientos y la información recabada me darán los resultados esperados y así saber si fueron 

los más aptos, los resultados que obtendré se utilizaran para demostrar que si es posible disminuir la 

discriminación en los egresados de la Casa Universitario indígena. 

Para garantizar que los jóvenes indígenas egresados, gocen de todos sus derechos humanos. El estado 

debe adoptar medidas para empoderarlos, posibilitar su participación efectiva en la esfera civil y 

política y mejorar su situación socioeconómica. 

Como se ha podido apreciar, una gran parte de las creencias que se tienen como fundamento de la 

discriminación, son carentes de un respaldo o evidencia confiable ya que se relacionan con creencias 

de una desigualdad existente en el desarrollo educativo de las comunidades indígenas, razón que falla 

cuando la persona indígena ha sido formando en instituciones urbanas. Las creencias de que las 

personas indígenas cuentan con deficiencias formativas que justifican su segregación laboral del resto 

de la población son tan infundadas e irracionales. 
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Resumen 

Este estudio tiene como propósito implementar un plan de comunicación estratégica para el 

posicionamiento en redes sociales de una organización educativa de la Universidad Autónoma de 

Guerrero. Desde el punto de vista metodológico el diseño del plan comprende cuatro etapas (E): E1 

Diagnóstico Situacional, E2. Diseño y planificación de estrategias, E3. Implementación de las 

estrategias, y E4. Evaluación de las estrategias. La metodología que se ha descrito en el documento 

se elaboró bajo los criterios que se consideraron adecuados y que pudieron estructurarse para una 

organización de educación pública. Los avances que se han descrito son regidos por un diagnóstico 

que se ha llevado a cabo de forma interna y externa, con los cuales se han podido establecer las 

primeras conclusiones, que dan pautas para diseñar la investigación de manera adecuada. 

Palabras clave: Comunicación estratégica, Públicos y Stakeholders, Imagen corporativa y 

Posicionamiento estratégico.     

Introducción 

La investigación está basada en los argumentos del autor Pérez (2014) quien indica que la estrategia 

es una herramienta primordial para el desarrollo de las organizaciones. Como también de los autores 

Cutlip, Center y Broom (2006) donde mencionan que la teoría vigente de las relaciones públicas 

considera que son de vital importancia para la eficacia de las empresas, mediante la construcción de 

relaciones que les permitan cumplir su misión y objetivos corporativos. Cabe mencionar que, la 

comunicación estratégica ha sido principalmente utilizada para aplicarse en corporativos y 

organizaciones de sector privado, pero el interés radica en analizar la factibilidad y funcionalidad en 

las organizaciones de sector público, en especial, las instituciones educativas. 

Considerando lo anterior, la organización idónea para desarrollar el proyecto es el Centro de Arte y 

Cultura Chilpancingo UAGro. Es una institución sin fines de lucro que imparte asignaturas 

complementarias y optativas para las escuelas medias superiores, talleres a las escuelas superiores y 

público en general. Su principal finalidad es contribuir a la educación, formación y al desarrollo 

integral del ser humano haciéndolo capaz de comprender su entorno social y transformar sus 

condiciones de vida.   

El objetivo general de este estudio, es implementar un plan de comunicación estratégica para el 

posicionamiento en redes sociales, como objetivos específicos se ha decretado primeramente realizar 

un diseño que ayude a estructurar el estudio, aplicarlo y dependiendo del seguimiento y si las 

condiciones sociales lo permiten, poder evaluarlo. 

Metodología 

Este estudio se desarrolla mediante el uso del enfoque cualitativo, por medio de los siguientes 

fundamentos: Rueda (2007), quien define el enfoque cualitativo como un desarrollo, en el cual se 

contemplan distintos tipos de análisis que tienen como propósito segmentar los fenómenos y definir 

las relaciones que existen entre sus elementos. El autor Cerda (2011), menciona que la investigación 
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cualitativa se refiere a particularidades que no son cuantitativas, con los que se pueden llegar a 

explicar los fenómenos sociales o acciones de un grupo en específico. 

Plan de comunicación estratégica 

El plan de comunicación estratégica comprende acciones de la gestión de las relaciones públicas de 

una organización educativa para su posicionamiento en redes sociales. Se constituye de cuatro etapas 

(véase figura 1), que han sido adaptadas del estudio de Cutlip, Center y Broom (2006): 

E1: Diagnóstico situacional. En etapa se pretende analizar la situación actual del Centro de Arte y 

Cultura Chilpancingo, cuya finalidad es identificar fortalezas y debilidades, contemplar las amenazas 

y seleccionar cuales son las áreas de oportunidad. Conocer los tipos de comunicación que utilizan y 

considerar mejorar cada plataforma digital que la organización utilice. El propósito se desprenderá 

mediante la consideración de ser una institución formal y socialmente responsable con su contenido 

e Imagen.  

E2: Diseño y planificación de estrategias. Con ayuda de la información de la situación actual de la 

organización, se diseñará el cuerpo del plan de comunicación, se elaborará el objetivo general y 

específicos, las estrategias y tácticas a desempeñar, las herramientas que se van a ocupar (recursos 

humanos, tecnológicos e intangibles) y elaborar un diagrama de Gantt para determinar el tiempo de 

aplicación de dichas estrategias. 

E3: Implementación de las estrategias.  Esta etapa se implementará el plan mediante la aplicación 

de cada una de las estrategias establecidas en el diseño y planificación del punto anterior. 

E4: Evaluación de las estrategias. Después de la aplicación de las estrategias se pretende realizar 

una evaluación de intangibles mediante el análisis de impacto de los públicos, considerando su 

comportamiento e interacción con la organización. La evaluación es fundamental, para su ajuste y/o 

rediseño. 

Figura 1. Etapas de comunicación estratégica de una organización educativa (Adaptado de Cutlip, 

Center y Broom (2006). 
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Avances 

Se realizó un diagnóstico sobre la situación actual de la organización, mediante  la recolección de 

datos iniciando con el corazón ideológico, aplicación de DAFO para conocer las principales fortalezas 

con las que cuenta la institución como lo son: profesores con experiencia en las materias que imparten, 

cuentan con excelente ubicación geográfica e instalaciones en buenas condiciones, otorgan becas, 

ayudan a que los estudiantes mejoren su calidad de vida por medio de las expresiones corporales y 

participación en talleres de danza, el teatro, la música, el arte y la literatura, con las cuales se permitan 

desarrollar nuevas habilidades. 

Francisco Javier Garrido (2004) y su perspectiva teórica basada desde el “qué voy a hacer” contempla 

que es importante incorporar los elementos de la comunicación en un diseño, considerando un lapso 

de largo plazo, que los objetivos sean claros y que se muestre una factibilidad benéfica a la 

organización. 

La organización presenta ciertos obstáculos para poderse posicionar y competir dentro de las mejores 

escuelas artísticas de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. El Centro decidió proyectar 

actividades mediante las distintas plataformas digitales con las que cuentan, pero se presume que 

existe una deficiencia en el contenido informativo que se encuentra plasmado, lo cual pueda causar 

daños a su Imagen y su formalidad como institución artística-cultural. Añadido a ello, la organización 

considera que no tienen un posicionamiento adecuado y la información no llega al público que el 

Centro desea acaparar. “Los profesionales aumentan el conocimiento del público, proporcionando 

información a través de los medios de comunicación” (Castillo 2013, p. 29). 

Es primordial saber reconocer que las debilidades que se han detectado son fuente de desequilibrio 

para el Centro, como que los colaboradores presuntamente se desobligaron de sus actividades (no 

participan en las actividades en línea), no existe una interrelación laboral, no se sienten identificados 

con la institución y no tienen datos exactos sobre la filosofía organizacional.  

Esto conlleva que, por otro lado, revisando las oportunidades se pueda tomar como ventaja 

competitiva contar con alumnos inscritos y tener el apoyo de la preparatoria Número 9 “Ernesto Che 

Guevara”, para seguir permitiendo que el Centro imparta las materias complementarias que mejorarán 

las habilidades y aptitudes del estudiante. Mientras que, en las amenazas más notorias, se presume 

que los talleres deportivos que imparte la misma preparatoria son la principal competencia directa. 

Conclusiones 

Con esta investigación se aspira a denotar la importancia de la Comunicación Estratégica en 

instituciones educativas, analizar la viabilidad de la misma, saber reconocer el valor de los intangibles 

con los que cuentan este tipo de organizaciones, determinar su funcionalidad e implementar 

estrategias que ayuden a fortalecer su Identidad e Imagen Corporativa. Esto ha de ayudar a posicionar 

a la organización como una institución de calidad. 

 La relevancia de estas instituciones se encuentra en la formación de la educación, tomando en cuenta 

la gran diversidad cultural de los estudiantes y la sociedad en general. Además, no solo es para que 

los estudiantes adquieran un conocimiento, sino que aprendan y ejecuten valores éticos, habilidades 

y aptitudes que puedan compartir con la sociedad, donde también existe una trascendencia en la que 

haya una mayor vinculación en la realidad social. Este proyecto aún no se encuentra concluido, solo 

están establecidas las bases metodológicas para implementar el primer objetivo que es diseñar el plan 

de comunicación estratégica para el posicionamiento en redes sociales del Centro de Arte y Cultura 

Chilpancingo UAGro. 
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Resumen 

La investigación tiene como objetivo explicar cómo la práctica de la economía solidaria es una 

alternativa para crear y fomentar cultivos hidropónicos comunitarios para la seguridad alimentaria en 

la población indígena y afromexicana de Tepoxtiapan, Chilpancingo, Guerrero. Con esto se pretende 

explicar cómo la economía solidaria es importante para generar unidades familiares de cultivos 

hidropónicos para que las familias y la comunidad de 130 habitantes y el trabajo con 35 familias 

dispongan de una alternativa de producción agrícola para mejorar sus condiciones de alimentación, 

nutrición y fuentes de ingreso, basados en la gestión y autogestión de cultivos hidropónicos conforme 

a los principios de la economía solidaria y a la par se fomentará el trabajo solidario e inclusivo entre 

mujeres y hombres, educación ambiental en niñas, niños y juventudes. La metodología utilizada para 

realizar la investigación es cuantitativa y cualitativa con enfoque en la investigación de participación 

en acción y la economía solidaria. 

 

Palabras clave: Hidroponía, Gestión, Autoconsumo, Economía Solidaria, Comunidad 

 

Introducción 

La presente investigación se está desarrollando en la comunidad de Tepoxtiapan localizada en la zona 

Sureste de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, localizado en las coordenadas  de latitud 

17° 30.410'N, longitud  99° 28.049'O y en la altitud  de 1286  metros sobre nivel del mar (msnm) con 

los presentes avances de investigación se pretende dar a conocer la importancia de aplicar las prácticas 

de la economía solidaria en las capacidades de la población para el cultivo hidropónico para garantizar 

la seguridad alimentaria de la comunidad. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO (2021) aunque la 

prevalencia mundial de la inseguridad alimentaria moderada o grave (medida con la escala de 

experiencia de inseguridad alimentaria [FIES]) lleva creciendo lentamente desde 2014, el aumento 

estimado en 2020 equivalió a la suma de los cinco años anteriores. Así mismo la FAO plantea que en 

el año 2020, casi una de cada tres personas de la población mundial (2 370 millones) careció de acceso 

a alimentos adecuados, lo que supone un aumento de casi 320 millones de personas en solo un año. 

La problemática de falta de alimentos, desnutrición, desigualdad y pobreza, también se ve reflejado 

en la comunidad de Texpotiapan, en ella habitan 130 personas agrupadas en 35 familias constituidas 

por titulares y dependientes, con población predominante indígena de las cuatro culturas del estado 

de Guerrero Mixteco (Ñu Savi), Tlapanecos (Me Phaa), Amuzgos (Ñon daa) y Nahualt (nahuas) y 

con presencia de la comunidad afromexicana de la Costa Chica del estado de Guerrero. 
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El presente estudio permitirá conocer las causas de la problemática y además permitirá explicar cómo 

la economía solidaria es una alternativa para fomentar e implementar cultivos hidropónicos ya sea 

comestibles, ornamentales o medicinales para garantizar la seguridad alimentaria de la población, 

mejorar sus condiciones de vida, ingresos y una mejor alimentación ya que la población rural o 

suburbana con escasos recursos, bajos ingresos, incertidumbre laboral y un cada vez más limitado 

acceso a las fuentes de alimentos, requiere acompañamiento, asesoría, participación comunitaria para 

coadyuvar a la mejora de sus condiciones de vida y fortalecer la interculturalidad para su buen vivir. 

 

Planteamiento del problema 

Acabar con el flagelo del hambre es uno de los mayores retos que la humanidad debe afrontar en la 

segunda década del siglo del siglo XXI (Damián, 2015). El problema del hambre, desplazamiento, 

falta de ingresos económicos, desnutrición, mala alimentación, sobrepeso y obesidad está presente 

cada vez más en la población y esto se ve reflejado en la devastadora pandemia mundial que está 

afectado a muchas personas con distintas comorbilidades y mala alimentación. 

El problema de la mala alimentación y la falta de alimentos son unos de los principales inconvenientes 

en el desarrollo social de diversas partes del mundo y que también está reflejado en la comunidad de 

Tepoxtiapan de las naciones originarias, es un asentamiento indígena y afromexicano ubicado en 

Chilpancingo, Guerrero, cabe añadir que por parte de autoridades municipales señalan al 

asentamiento como una colonia que forma parte de la capital de Guerrero, sin embargo como la 

mayoría de las personas de esta comunidad son indígenas y afromexicanos,  prefieren  ser 

identificados como  “Comunidad Indigena y Afromexicana“  y no invisibilizar sus condiciones de 

vida de pobreza y en algunos casos son de pobreza extrema, no cuentan con ingresos económicos 

suficientes y la mayoría tiene una mala alimentación y sobrevive de empleos informales. 

Las personas que habitan en Tepoxtiapanienen múltiples problemas, como son la falta de ingresos 

económicos, la desnutrición y la falta de una adecuada alimentación. Ante esta problemática detectada 

resulta urgente tomar medidas de mitigación para garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad, 

es por ello que se plantea el presente proyecto de investigación que tiene como objetivo conocer cómo 

la práctica de la economía solidaria contribuye a la gestión y autogestión de cultivos hidropónicos 

comunitarios para la seguridad alimentaria en la población indígena y afromexicana de Tepoxtiapan, 

Chilpancingo, Guerrero. 

La educación ambiental es necesario al momento de estar trabajando alternativas de desarrollo social, 

debido a que toda actividad humana se realiza en un territorio y esta sujeta a cambios requeridos del 

entorno natural o a consecuencias generadas por actividades económicas de manera directa o 

indirecta. Muchas personas no tienen visualizado el impacto ambiental de sus acciones y para atender 

a tal sesgo de percepción se requiere de un aprendizaje de las relaciones humanas con la naturaleza, 

debido a que “son importantes no sólo para resolver los problemas de cobertura y la calidad, sino 

también para incorporar esta nueva ética, sin la cual es muy difícil pensar que se puedan abrir nuevos 

caminos al desarrollo social y a la sustentabilidad ambiental.” (Maldonado Salazar, 2009, p. 5) 

Con este estudio se tiene como objetivo el desempeñar prácticas solidarias para la creación de 

unidades familiares de cultivos hidropónicos para que las familias y la comunidad dispongan de una 

alternativa de producción agrícola para mejorar sus condiciones de alimentación, nutrición, ingresos 

y de vida, con una gestión y autogestión basada en los principios y valores de la economía solidaria. 

 

Justificación 

Para iniciar con este argumento se retoma el contexto que señala la presentación acerca de la teoría 

“Sostenible” por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana (2021), durante la Segunda Guerra 

Mundial, los cultivos hidropónicos adquirieron mayor popularidad, en el momento en el que Estados 

Unidos lo implementó con sus tropas, debido a que no había suelo disponible y el transporte de 

alimentos frescos era muy costoso. Paulatinamente esta técnica se extendió alrededor del mundo, 
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permitiendo alimentar millones de personas. 

“Este tipo de cultivos son una técnica muy antigua. Surgieron hace miles de años con los jardines 

colgantes de Babilonia. También fueron usados por los romanos y los aztecas; aunque fue solo hasta 

la década de 1930 que se planteó el término como se conoce en la actualidad, cuando William 

Frederick Gericke propuso que las plantas podían ser cultivadas en una solución de nutrientes y agua 

en vez de tierra. En un inicio esta idea fue puesta en duda, hasta que logró tener éxito con el cultivo 

de lechuga, tomate y otros vegetales.” (Universidad Pontificia Bolivariana, 2021) 

A finales de del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI es una alternativa para disminuir la 

escasez de alimentos, respondiendo al segundo objetivo de desarrollo sostenible, de los 17 planteados 

por la Organización de las Naciones Unidas para el 2030. 

El presente estudio permitirá conocer cómo la práctica de la economía solidaría contribuye en las 

capacidades de la comunidad en el cultivo hidropónico. Además, permitirá explicar las causas de la 

mala alimentación y la falta de ingresos de la comunidad y proponer las mejores alternativas para su 

mitigación. Asimismo, se llevarán a cabo la implementación de del proyecto de unidades familiares 

de cultivos hidropónicos para la seguridad alimentaria de la población que beneficiará a 130 personas 

de la comunidad y más de 35 familias. Los cultivos permitirán recuperar las plantas nativas de los 

pueblos originarios y afromexicanos y producir cultivos frescos, naturales y de alta calidad nutricional 

para el consumo familiar comunitario para garantizar la seguridad alimentaria y generar una fuente 

ingresos para las familias. 

La Hidroponía es una técnica de producción agrícola en la que se cultiva sin el uso del suelo y donde 

los elementos nutritivos son puestos en una solución liquida en estanque.  Este tipo de producción es 

sostenible, brinda nuevas posibilidades, beneficios y ventajas frente a los cultivos tradicionales el 

cual reduce costos ahorrando operaciones, espacio y brinda una mejor calidad de productos sin 

desgaste del suelo y sobre todo no utiliza productos químicos contaminantes. 

El cultivo hidropónico permitirá mitigar la crisis alimentaria de la comunidad de Tepoxtiapan, 

provocada principalmente por el alza de precio de los alimentos y en los productos de la canasta 

básica. 

Como toda alternativa se tiene contemplado los requisitos para poder efectuarse, de manera puntual 

me refiero al mínimo de inversión y el uso de materiales reciclables, se puede dar inicio a la práctica 

de la economía solidaria para el emprendimiento que mejore los ingresos y al mismo tiempo la 

nutrición de la familia. 

La tragedia del hambre en medio de la abundancia es inaceptable, una estrategia como medida de 

mitigación al problema de la desnutrición y mala alimentación es el cultivo hidropónico basado en la 

gestión y autogestión comunitaria bajo principios de la economía solidaria, proponiéndose como una 

clara opción de autoabastecimiento, calidad en la alimentación y fuente de ingresos económicos. 

Deseo subrayar que los procesos de participación comunitaria en la generación del desarrollo 

comunitario e intercultural, deben aparecer como refuerzo a la identidad de los pueblos originarios y 

afromexicanos, con prácticas comunitarias solidarias frente al modelo de generación de ganancias, 

que degrada al individuo, estableciendo una resistencia de la agricultura, conservando semillas 

criollas y la cocina comunitaria, con autonomía alimentaria y prácticas agrícolas a partir de lo local. 

Se desea que la comunidad resista el paso del tiempo que mantenga su resiliencia, sean capaces de 

organizar los procesos económicos de modo de que puedan satisfacer las necesidades de todas las 

personas que conforman esta sociedad y en relación armónica con la naturaleza. (Coraggio, 2013, p. 

119) 

Para la implementación de un cultivo de Hidroponía, no es necesario disponer de mucho espacio, 

basta con usar un lugar como las paredes, techos, terrazas y ventanas que dispongan de seis horas de 

luz solar directa al día y tener certeza que los productos llevados a la mesa son frescos, naturales y de 

alta calidad nutricional. 
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Objetivos 

Objetivo General 

La investigación tiene como objetivo porponer cómo la práctica de la economía solidaria es una 

alternativa para crear y fomentar cultivos hidropónicos para la seguridad alimentaria en la población 

indígena y afromexicana de Tepoxtiapan, Chilpancingo, Guerrero. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer cómo la economía solidaria contribuye en las capacidades de la comunidad para el 

cultivo hidropónico. 

2. Explicar los motivos de la mala alimentación y falta de alimentos en la comunidad. 

3. Elaborar un diagnóstico participativo para identificar los recursos relacionados con la 

hidroponía y distinguir aquellos que puedan ser potenciales para el cultivo comunitario y de 

participación solidaria en su gestión. 

4. Gestionar procesos que incidan en el fortalecimiento del cultivo hidropónico a través del 

mejoramiento de la producción y el aprovechamiento enmarcado en principios de economía 

solidaria, capacidades administrativas y prácticas solidarias. 

5. Fomentar prácticas solidarias dentro de la comunidad de productores para realizar la gestión 

y autogestión de cultivos hidropónicos. 

6. Implementar el trabajo solidario e inclusivo entre mujeres, hombres y la educación ambiental 

en niñas, niños y juventudes con base en los valores y principios de la economía solidaria. 

 

Definición de cultivo hidropónico 

Marulanda e Izquierdo (2003) definen a la hidroponía como una práctica agrícola alternativa en donde 

no se utiliza suelo y se aprovecha el agua para los procesos biológicos que requiera el cultivo. 

Beltrano (2015) menciona que el término “hidroponía” tiene su origen en las palabras griegas “hidro” 

que Significa agua y “ponos” que significa trabajo, es decir, “trabajo en agua”. En los cultivos 

hidropónicos, el suelo es remplazado por agua en donde se aplica directamente la solución nutritiva 

que contiene todos los nutrientes que la planta necesita para vivir y producir. Un huerto hidropónico 

es una parte del terreno de la casa, el solar, jardín o azotea que se habilita para la siembra de hortalizas, 

flores, frutas o plantas medicinales con fines decorativos, terapéuticos, comerciales o para 

autoconsumo. 

Pero en el caso de la hidroponía se sustituye la práctica de sembrar en suelo una planta y obtener los 

elementos necesarios de este medio para crecer por el uso de soluciones acuosas de nutrientes que 

estos serán absorbidos por la planta con la asistencia de un medio inerte o también conocido como 

sustrato (arena gruesa, turba, vermiculita, aserrín, fibras vegetales, etc.) que mantendrá la solución 

nutritiva el mayor tiempo posible en contacto con la planta. “Hay excelentes razones para reemplazar 

la tierra por un medio estéril; por ejemplo, se eliminan inmediatamente plagas y enfermedades 

contenidas en la tierra, lo que facilita el cuidado de las plantas.” (Barbado, 2005, p. 10) 

 

Economía solidaria 

Sánchez et al. (2015) mencionan que la Economía Solidaria consiste en crear iniciativas 

complementarias organizadas con base en la comunidad, gestión y autogestión en su manejo socio-

productivo que articule las demandas alimentarias con las actividades productivas, a la vez de 

establecer estrategias que eficienticen el proceso de almacenamiento y la distribución de los productos 

obtenidos. 

La economía solidaria es un enfoque para el desarrollo de actividades productivas basado en el bien 

común, que busca la equidad y el equilibrio con el medio ambiente. 
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Seguridad Alimentaria 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2011) 

también conocida por las siglas de FAO, plantea que la seguridad alimentaria consiste en la 

disponibilidad de alimentos para todas las personas en todo momento y que dichos bienes sean 

suficientes, sanos y nutritivos para poder satisfacer las necesidades alimentarias de la comunidad. 

 

Metodología 

La metodología usada para realizar este trabajo es mixta cualitativa y cuantitativa y el estudio se 

llevará a cabo con 130 habitantes y 35 familias de la comunidad de Tepoxtiapan de las Naciones 

Originarias y Afromexicanos, asentamiento ubicado al sur de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, lugar en el que se llevará a cabo el estudio y la implementación del proyecto de cultivos 

hidropónicos para el desarrollo comunitario e intercultural de la población, a efecto de garantizar la 

seguridad alimentaria de la comunidad. 

Para atender la parte cuantitativa se maneja un cuestionario para recopilar la información, mismos 

que se analizará a través de gráficas e histogramas. También se hará uso de la metodología cualitativa 

para explicar las causas de la problemática de la falta de alimentación y la explicación de cómo la 

práctica de la economía solidaria contribuye al desarrollo de una gestión y autogestión alternativa 

para el cultivo hidropónico comunitario en beneficio de la población y garantizar la seguridad 

alimentaria. La metodología cualitativa que se está utilizando para acompañar a la población objeto 

de estudio es la metodología de investigación de participación planteado por Greenwood y Levin 

(1998) también llamada Investigación Participativa (IP) o Investigación Acción (IA) a través de este 

método se está organizando y acompañando a la comunidad principalmente con su participación, 

conocimientos y experiencias. Además, se están realizando talleres participativos, las entrevistas y la 

convivencia con los habitantes para conocer más acerca de su trabajo y vida comunitaria. 

 

Avances 

Se realizó un diagnóstico participativo comunitario para recopilar la información de su realidad, 

saberes, experiencias y puntos de vista a través de entrevistas, observación y testimonios con un 

ambiente de confianza. 

Asimismo, se recorrió la comunidad con la población y se realizó un análisis del territorio para 

visualizar el impacto social y ambiental esto permitió aclarar y contextualizar la problemática que se 

ha detectado. 

Se detectó que la mayoría de las personas de la comunidad de Tepoxtiapan son de pueblos originarios 

de la región Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, llegaron para mejorar su calidad de vida. 

Las violencias, la falta de ingresos y la mejora de sus condiciones de vida los obligó a emigrar a la 

ciudad. Actualmente algunas personas de la comunidad cuentan con empleos informales, mal pagados 

y son discriminados. Cabe señalar que debido a la situación global por parte de la pandemia Covid-

19, sus problemas se han acentuado. 

Por la parte ambiental del territorio de la comunidad, se puede señalar la condición del medio físico 

donde presenta una topografía irregular, refiriendo que los terrenos privados y las áreas verdes no son 

planos, dificultando la ejecución de actividades agrícolas, también se identificó que muchos 

habitantes de la mismas son migrantes o desplazados de sus pueblos originarios y que han tratado de 

conservar la mayor parte de sus saberes y tradiciones culturales. 

La ubicación geográfica de Tepoxtiapan se muestra en la figura 1 y se puede ver la proximidad que 

tiene con la capital del Estado de Guerrero, utilizando en el mapa como punto de referencia la Plaza 

Cívica Primer Congreso de Anáhuac situada en la zona céntrica de la ciudad Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero. 
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Figura 1. Ubicación de la Comunidad de Tepoxtiapan, Guerrero. Fuente: Google Earth 2021. 

 

También se tienen los siguientes avances: 

Se elaboró el Capítulo I.- Planteamiento, justificación y objetivos de la investigación. 

Capítulo II.- Diagnóstico del área de estudio 

Capítulo III.- Marco teórico para sustentar la explicación de la Economía Solidaria y los Cultivos 

Hidropónicos. 

Capítulo IV.- Se está elaborando la propuesta de implementación del proyecto. 

 

Conclusión 

Explicar cómo la economía solidaria contribuye a las prácticas del cultivo hidropónico para garantizar 

la seguridad alimentaria de la población de Tepoxtiapan, es el objetivo de la presente investigación. 

Falta mucho todavía para explicar el fenómeno en su totalidad, porque influyen muchos factores como 

la mala alimentación, falta de ingresos, etc. Los avances hasta aquí presentados dan cuenta de una 

problemática real de los pueblos originarios y afromexicanos. Por lo que, es importante continuar con 

la presente investigación para encontrar y conocer las mejores alternativas que permitan mitigar el 

problema de la mala alimentación, falta de ingresos y garantizar la seguridad alimentaria a través de 

cultivos hidropónicos con fundamento en las prácticas de la Economía Solidaria. 
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Resumen 

La comunidad de San Basilio de Palenque, Bolívar, Colombia, reconocida por la UNESCO como 

patrimonio de la humanidad, presenta un debilitamiento de sus principales elementos identitarios 

(Lamus, 2010). La resistencia, no apropiación, el desinterés de la población joven, inexistente 

preocupación de los integrantes de la comunidad y las pocas acciones implementadas por líderes 

sociales y personas representativas de la comunidad, son insuficientes para atender esta problemática 

que promete desaparecer el legado ancestral de esta cultura. Este proyecto de Desarrollo Comunitario 

con una metodología participativa y con una base pedagógica y etnográfica contribuirá a generar 

herramientas para hacer frente a las variables que determinan y definen la pérdida de las principales 

manifestaciones culturales de esta comunidad étnica. La población objeto de trabajo está conformada 

por adolescentes y jóvenes en edad escolar, esto permitirá generar mecanismos que coadyuven al 

rescate, preservación y mantenimiento de la identidad cultural como eje central de la confluencia de 

saberes, tradiciones y manifestaciones culturales. 

 

Palabras claves: Identidad cultural, Cultura, Lengua, Jóvenes, Etnoeducación. 

 

Introducción 

La comunidad de San Basilio de Palenque es un corregimiento que es parte del municipio de Mahates 

en  conformados  a  su  vez  por  435  familias  repartidas  en  421  viviendas, históricamente ha 

atravesado por distintas situaciones que han influido directa y negativamente en las manifestaciones 

culturales de este pueblo etnográfico declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco 

(Lamus, 2010), presenta el debilitamiento del uso de la lengua en diferentes escenarios comunitarios, 

la falta de compromiso en su preservación como elemento identitario y demás expresiones culturales 

propias (Lumbalú, medicina tradicional etc.), que dan muestra de resistencia histórica, cultural y 

social. La discriminación, la globalización, dinámicas económicas, el conflicto armado y el resultado 

de una lucha de actores asociados como el Estado y organizaciones sociales han llevado a cabo 

intentos para el mejoramiento de la comunidad, forjando un proceso en el que confluyen la 

colonialidad, la lógica capitalista y sus dinámicas actuales (Whals 2009). 

Todo lo anterior originó una crisis cultural en la comunidad que provocó el desuso de sus 

manifestaciones culturales y creencias, influyendo en el abandono de la condición étnica y la lengua 

como eje central del debilitamiento cultural en las nuevas generaciones (Santander 

2016). 

Acorde a dicho panorama, ha sido identificado como objetivo de investigación, preservar la identidad 

cultural y memoria histórica de los jóvenes de la comunidad mediante el fortalecimiento y 

visibilizacion del patrimonio inmaterial y prácticas culturales para promover un Desarrollo 

Comunitario bajo la hipótesis que supone que, los jóvenes hacen poco uso de su lengua criolla como 

la principal manifestación cultural por la falta de conciencia y apropiación de su identidad. 

La aplicación de un procedimiento derivado del método de acción participativa apoyado en una 

amplia revisión bibliográfica integra herramientas que potencialicen empoderamiento, liderazgo e 
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iniciativa en los jóvenes y su participación como agentes de cambio social que garanticen la 

preservación de todos los elementos identitarios en decadencia. 

 

Metodología 

La metodología usada en dicho proyecto de Desarrollo Comunitario está definida por un estudio de 

carácter cualitativo con análisis de datos bajo una línea cuantitativa con un diseño de tipo descriptivo 

y un enfoque etnográfico. La población objeto está determinada por jóvenes en edad escolar (9-11 

grado), identificándose una población de 419 estudiantes acorde al estrato fijado durante el 

procedimiento para la determinación del tamaño muestral, haciendo uso del muestreo probabilístico 

estratificado con un error muestral del 5% y cuya muestra fue captada en una institución educativa 

de la población, la cual cuenta con el mayor número de estos y pertenecientes a la misma. Se hará uso 

de la observación participante (percepciones, actitudes, emociones), conversatorios como fuente de 

captación de información para la elaboración de un instrumento de medición o encuesta cerrada a 

manera de cuestionario para medir el grado de conocimiento de los jóvenes en relación a los tres 

temas vertebrales o categorías de análisis de dicho proyecto de Desarrollo comunitario y el desarrollo 

de talleres formativos de tipo pedagógico con bases en la etnoeducación. Posterior a ello se mide el 

impacto de la intervención con la evaluación de los talleres, teniendo como referencia los hallazgos 

iniciales y los resultados obtenidos con el instrumento de medición. 

Las categorías de análisis corresponden a Identidad cultural, Memoria histórica y Territorio 

inmaterial. La identidad cultural, de acuerdo con Luna (2016), alude al sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, creencias, valores. La 

memoria histórica es entonces, las narrativas de acontecimientos históricos que tienen relevancia en 

todos los ámbitos de la vida misma, configurando modos de vida, pensamientos y la identidad misma 

(Robson, 2016), y el Patrimonio inmaterial como el lugar que supone una construcción histórica y 

una práctica cultural de gran impacto, que recoge el legado ancestral y se reproduce a través de los 

procesos de transmisión de saberes, vivencias y costumbres, conocimientos y experiencias para las 

generaciones presentes y futuras (Arango & Cortés 2017). Cada una de estas categorías permite 

estudiar la problemática desde sus bases y su repercusión en la identidad cultural, como es el caso del 

decaimiento en el uso de la lengua criolla como el principal elemento identitario, la danza, ritual 

Lumbalú, medicina tradicional y demás manifestaciones culturales. 

 

Avances 

Inicialmente y acorde al cronograma de trabajo se logró concluir lo que corresponde la fase I: 

elaboración del marco conceptual y revisión bibliográfica, delimitación del problema de estudio, 

definición de objetivos, hipótesis, diseño metodológico y categorías de análisis. En cuanto a la fase 

II o fase de campo, ya se llevó a cabo un conversatorio estructurado a partir de los tres ejes temáticos 

medulares orientadores de la investigación como fuente de captación de información preliminar y 

teniendo como referencia la información obtenida de este para la elaboración del instrumento de 

medición el cual ya fue validado con su aplicación piloto a tres expertos en la temática de estudio. Ya 

se aplicó el mismo a la muestra de trabajo (63 jóvenes), dividiéndose en tres grupos de 21 debido a 

las restricciones y recomendaciones para el covid-19, una vez obtenidos los resultados que este arroje 

se procederá a su análisis y posterior intervención basada en la realización de talleres formativos 

derivados de estrategias pedagógicas y etnoeducación, teniendo como referencia los tres ejes 

temáticos centrales. Se procederá a la generación conclusiones y recomendaciones, dejando sentadas 

las bases a partir de los hallazgos de dicho trabajo para que este trascienda y avance como se desea, 

generándose un Desarrollo potencial en la comunidad partiendo de la conformación de comités o 

agentes de cambio social a partir de la vinculación de un grupo jóvenes líderes y comprometidos  los 

cuales hicieron parte de dicho estudio y fueron formados de manera integral para trabajar por la 

comunidad y ayudar a mitigar problemáticas que derivan de la perdida de la identidad cultural. 



 

605 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

 

Conclusiones 

Desde la etnoeducación, se realizan esfuerzos para divulgar y transmitir la lengua palenquera, así 

como las diferentes expresiones culturales que representan al pueblo de San Basilio de Palenque en 

los ámbitos familiar, escolar y comunitario en un proceso educativo y cultural que está en pleno 

desarrollo (Pérez J. P., 2004); perpetuando los valores colectivos de generación en generación que 

vienen a inscribirse sincrónicamente en el campo literario nacional, afrocaribe y afrodiaspórico 

(Moñino, 2014, p. 63). 

Por ello, es importante llevar a cabo proyectos de Desarrollo comunitario, en este caso de carácter 

académico, para generar conocimiento de la situación que cursan los jóvenes de la comunidad de 

Palenque y con esto generar algunas propuestas que permitan el rescate, fortalecimiento y la 

preservación de las prácticas culturales de la comunidad de san Basilio de Palenque. 

Los beneficiarios directos de este proyecto de Desarrollo Comunitario serán los jóvenes de san Basilio 

de Palenque, porque se detectarán las problemáticas que enfrentan como jóvenes relacionadas con el 

territorio inmaterial y cultural, específicamente en el ejercicio de su lengua nativa; al generarse 

desinterés y no apropiación de su identidad cultural; frente a esta situación se buscará interactuar con 

estos, buscando construir mecanismos que estén encaminados al rescate y preservación de estas 

prácticas culturales en decadencia y sean garantes de esta lucha ayudando a mantener vivas todas sus   

manifestaciones culturales garantizando su apropiación a futuras generaciones. 

La metodología utilizada fue adecuada para la implementación y desarrollo de este proyecto de 

Desarrollo comunitario, dado que se evidencia que el trabajo con los jóvenes tendría mayor impacto 

a nivel comunitario, no solo por pertenecer al estrato poblacional donde se sitúa la caída de la mayor 

expresión cultural o lengua nativa, sino porque además estos tienen en sus manos el poder para 

cambiar dicha situación haciendo uso de estrategias pedagógicas derivadas en la etnoeducación y la 

interculturalidad, generar conciencia en ellos y empoderarlos con herramientas conceptuales 

aplicables a nivel  individual y colectivo, así como también el poder vincularse en distintas causas e 

iniciativas que generen impacto social en San Basilio de Palenque trabajando de la mano con líderes 

locales y diversos entes territoriales. 
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Resumen 

El presente proyecto se encuentra en desarrollo. Contextualizo que en la actualidad existe una visión 

hegemónica, predominante que cosifica a la humanidad y a la naturaleza, la cual asigna valor de 

cambio a todo lo que posee vida. Ello ha marcado modo y ritmo de vida de la sociedad simplificando 

la vida. Por lo que, busco mostrar y reducir esos factores externos que provocan opresión, 

discriminación y exclusión social que viven las Personas con Discapacidad (PcD) de Copala, 

Guerrero; esta situación se da en diferentes contextos, por lo que, cabría preguntarse: ¿será posible 

un desarrollo comunitario que incorpore a las PcD? También, se mostrarán los factores internos que 

poseen localmente para reivindicar y propiciar un cambio cualitativo en sus vidas; entre ello, la 

práctica comunitaria conocida como “dar brazo”, asumida para la colectividad; asignándole valor de 

uso en las relaciones sociales, humanizando al individuo y a la colectividad. 

 

Palabras clave: capitalismo, desarrollo, comunidad, discapacidad, educación.  

 

Introducción 

A nivel mundial se han definido y establecido conceptos y categorías, mismas que han 

homogeneizado modos de ser, pensar, aprender, sentir y vivir; invisibilizando las particularidades de 

tiempo y espacio. Esa lógica ha sido implementada por el sistema económico hegemónico: el 

capitalismo. El cual ha instrumentalizado a organismos supranacionales para establecer las 

directrices, entre ellas, para “atender” a los grupos oprimidos u minoritarios como las Personas con 

Discapacidad (PcD). 

Con el presente trabajo se propone realizar un análisis teórico-epistémico y crítico en la que se concibe 

las categorías desarrollo y discapacidad, establecidas desde la lógica capitalista. El cual: a) ha 

simplificando la vida y la razón en función de la mercantilización y acumulación de capital mediante 

la apropiación de los medios y modos de producción; b) reproduce la esclavitud y cosificación de la 

Humanidad y de la Naturaleza; c) invisibiliza a los grupos oprimidos (entre ellos a las Personas con 

Discapacidad (PcD), excluyéndolos y discriminándolos por su condición de no participar en la 

acumulación de capital con su fuerza de trabajo; edificando formas de acumulación mediante la 

cosificación de las PcD, debilitando  su  dignidad.  Ante  ello,  se  tiene  la  finalidad  de:  1)  mostrar  

el  entramado complejo de las relaciones sociales en las que se sitúan las PcD; 2) reivindicar visiones, 

cosmovisiones, pensamientos, prácticas y relaciones sociales comunitarias que contienen formas de 

organizarse, producir bienes y servicios; 3) redefinir el modelo de aprendizaje comunitario mediante 

la experiencia colectiva, valores, saberes y habilidades de la comunidad hacia las PcD, ello mediante 

el diálogo, conversatorios, talleres e historias de vida para hacer visibles a las PcD. Con ello, se 

pretende lograr un desarrollo comunitario integral que dignifique a las Personas con Discapacidad 

(PcD) del Pueblo Afro de Copala, Guerrero. 

 

Metodología 

La investigación  se desarrollará en  tres  etapas,  cada una se  realizará  bajo  un  método epistémico 



 

608 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

diferente. 

Se iniciará con el materialismo histórico-dialéctico, con el cual se analizarán las contradicciones que 

el sistema capitalista produce y reproduce en las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas 

y territoriales. Posteriormente, se utilizará el método inductivo, el cual consiste en realizar 

generalizaciones apoyándose en observaciones específicas de la realidad; registrando hechos, sucesos 

que posteriormente se analizarán. Finalmente, se utilizará el método de la Investigación Acción-

Participativa (IAP), con la cual se construirán propuestas de acción colectiva para lograr 

transformaciones sociales y políticas. Se utilizarán algunas herramientas que permitan conocer de 

manera cuantitativa (encuesta) y cualitativa (mapeo, observación, uso del tiempo, diagrama 

institucional, entrevistas, talleres) la realidad de las PcD de Copala del estado de Guerrero. 

Dicha información será proporcionada por PcD, por familiares en primer grado de atención y por 

personas clave de la comunidad. 

 

Avances 

Concepción del desarrollo 

Para iniciar con este apartado, nos obliga a regresar la mirada al pasado reciente del siglo XX y, con 

ello, conocer los fundamentos ideológicos, su racionalidad y lógica científica que dieron origen a lo 

que hoy conocemos como desarrollo y discapacidad. Esos mismos fundamentos han sustentado esas 

teorías y políticas, los cuales han sido utilizados por los Estados-Nación para direccionar de manera 

homogénea la realidad social y económica a nivel mundial. 

Inicio con el análisis de la categoría desarrollo, la cual podemos decir que tiene sus orígenes en la 

filosofía occidental, la cual se ha sostenido en los últimos setenta años; donde intelectuales, gobiernos 

y movimientos sociales han establecido como la utopía de la humanidad. 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial (SGM) en 1945, se creó a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la cual sustituyó a la Sociedad de Naciones (SN) fundada en 1919, su sustitución se 

debió a la falla de evitar otro conflicto internacional. “Con la conclusión de la SGM, emergieron 

procesos de liberación nacional y colonial que el conflicto interimperialista había conducido 

contradictoriamente a encapsular y a impulsar. Dichos movimientos de liberación se recortaban a 

partir de una situación dominada en lo político por la dependencia y en lo económico por el 

subdesarrollo” (Balandier, 1973). 

Se establecieron los propósitos de la ONU en la llamada Carta de las Naciones Unidas: 
“Mantener la paz y la seguridad internacional; 

Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad 

de derechos y al de la libre determinación de los pueblos; 

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social, cultural o humanitario; y 

Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes” 
(ONU, 1945). 

Con ello, se estableció la direccionalidad de las políticas para lograr el anhelado desarrollo 

en los países del mundo. Sin embrago, al observar los bajos niveles de vida existente en algunos 

Estados Miembros, se recomienda: 
1. “Examinar todo el problema del progreso económico de los países insuficientemente desarrollados 

2. Que el Consejo Económico y Social que haga figurar, en su próximo informe: 

a)   una exposición de las medidas planeadas por el Consejo Económico y Social y los organismos 

especializados 

b)   otras medidas propuestas para fomentar el progreso económico y elevar los niveles de vida de los 

países insuficientemente desarrollados” (ONU, 1945). 

En síntesis, se condujo a brindar “asistencia técnica” a Estados Miembros para mejorar el desarrollo 

económico; por lo que, “se dotó de personal especializado y de organización técnica, puesto que esos 

fueron los factores que se identificaron como limitaciones del desarrollo económico de las regiones 
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insuficientemente desarrolladas” (ONU, 1948). Para Balandier (1973) “fueron los “especialistas” en 

los países o más concretamente, en los continentes   colonizados   los   que   primero   se   sensibilizaron   

para   la   situación   de subdesarrollo  y  a  la  que,  ulteriormente,  fueron  entendiendo  como  un  

producto  casi exclusivo de la situación y relación colonial, convergiendo de esa manera con los 

planteamientos que el marxismo venía desarrollando desde su crítica y acción política al desarrollo 

imperialista del modo de producción capitalista”. Como puede observarse, la ONU enfocó el 

desarrollo de los países del mundo sólo en los aspectos económicos, para ello, proporcionó recursos 

económicos, humanos y materiales, pensando que el desarrollo económico traería en cascada el 

desarrollo social y cultural de los pueblos. En esa lógica, Marx (1970) menciona que “no sólo sus 

respuestas, sino también los problemas mismos, llevan consigo un engaño”. Eso nos muestra que el 

desarrollo centrado en lo económico es una falacia construida por la ONU en respuesta a los intereses 

mercantilistas y de acumulación de un sistema económico llamado capitalista. 

En Nuestra América, la responsable de conducir e implementar ese modelo de desarrollo centrado en 

lo económico fue la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL). “La CEPAL 

se constituía como la precursora de la orientación del avance económico en la región y si bien su 

forma de encarar los problemas de la estructura de la región fue de gran importancia, su profundidad 

en el análisis y su clara vocación tecnicista, le impidieron ahondar en la dinámica esencial de los 

problemas estructurales de América Latina” (Cueva, 1991; Hernández, 1997). 

En la modernidad del siglo XX, como resultado de la llamada “Guerra Fría”, se imprimó un modo de 

vida plenamente incorporado a la perspectiva de occidente en contrapropuesta a la política 

anticomunista. Para Madoery (2018), “esa modernidad   pretendía construir una unidad social en el 

sentido más completo, una totalidad”. En esa ruta, Morín (1994) establece que “con este pensamiento 

positivista se dio respuesta a esas lógicas simplificadoras y se suministró de instrumentos jurídicos 

reduccionistas de la identidad y realidad”. 

Con esos planteamientos simplificadores se han establecido indicadores que deben medir el desarrollo  

de  la  sociedad  para  considerarla  como  avanzada  o  atrasada.  Entre  los indicadores, el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) es el más recurrido. El municipio “Copala presenta un IDH de 0,6477 

puntos” (PNUD, 2019) lo que lo posiciona como un IDH medio. Estos datos muestran que la 

población de Copala no posee las condiciones estructurales ni funcionales para asumir esa vida 

occidental y se les posiciona en un nivel de vida inferior, situación que ha acentuado la opresión, la 

discriminación y la exclusión social. 

 

Concepción de la discapacidad 

En esto otro apartado, tengo que remitirme a lo plasmado en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948: “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La OMS (1997), mediante el Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), la define a la discapacidad 

como “deficiencias en las funciones y estructuras corporales,  las  limitaciones  en  la  capacidad  de  

llevar  a  cabo  actividades  y  las restricciones en la participación social del ser humano. A decir de 

Andrés (2018), es en el siglo XVIII con el aceleramiento del crecimiento económico cuando se 

empezó a utilizar el concepto de discapacidad, entendida como la incapacidad para ser explotado con 

el objeto de generar ganancia para la clase capitalista. 

Por lo expuesto, es necesario analizar la situación en la que viven las PcD del pueblo Afro de Copala; 

ello bajo el modelo social y el paradigma de los derechos humanos. 

Cabe mencionar que se han establecido instrumentos jurídicos e instancias gubernamentales 

funcionales que permiten un “reconocimiento” y la “inclusión” dentro de la estructura económica y 

social; “sin dar cabida a transformaciones estructurales” (Walsh, 2010) ni en las relaciones sociales 

mercantiles y de consumo que se ha establecido en la sociedad moderna.  

Cabe mencionar que a principios del siglo XXI se desarrolla la Convención Internacional Amplia e 
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Integral para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad 

(2001), la cual fue la antesala para la realización de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad en 2006. Dicho evento considera un cambio en el modelo de atención a las PcD del 

modelo biomédico al modelo social. 

El modelo biomédico (Baeta y María, 2015) “divide la naturaleza humana en cuerpo y mente”. El 

modelo social (Vite, 2015) “aborda a la persona en forma integral, desde el reconocimiento de los 

derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos, enfatizando en la 

interacción de las PcD y el ambiente donde vive”. El modelo social coloca como actor principal a las 

personas con discapacidad, su familia y la comunidad,  se plantea  objetivos  a mediano  y largo  plazo  

a nivel  individual,  familiar, comunitario y social, en relación a la dimensión no solo física sino 

también personal y espiritual. 

 

Conclusiones  

Aún no se tienen.  
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Resumen 

La comunidad de Copalillo del municipio del mismo nombre, está en la región norte del estado de 

Guerrero, su lengua es el náhuatl; sus fuentes de ingresos dependen agricultura, el comercio y las 

artesanías, cuya característica principal es su elaboración manual. La elaboración de las hamacas es 

la actividad primordial de la comunidad, además, cunas, sillas para bebes, cortinas, porta maceteros, 

tapetes, bolsas, y todo aquello que pueda tejerse. Es una identidad. El problema que enfrentan es la 

comercialización. Se desplazan a las ciudades turísticas del estado, Zihuatanejo, Acapulco, Taxco y 

Cuernavaca, Morelos, al ofrecer su producto, enfrentan la desvaloración de sus artesanías, venden 

con pérdidas. La utilización de la metodología acción participativa (IAP), contribuirá a generar 

herramientas para generar vías de comercialización. Se trabajará con grupos de mujeres artesanas 

para buscar vías de comercialización y obtengan ingresos económicos para sus familias. 

 

Palabras claves: Comercialización, artesanías, comunidad, identidad y cooperativa. 

 

Introducción 

La comunidad de Copalillo, es la Cabecera municipal del mismo nombre, pertenece a la región norte 

del estado de Guerrero; el municipio de copalillo tiene una población total de 15,598 habitantes, según 

datos del INEGI de 2020, cuenta con cincuenta y cinco localidades; Copalillo, tiene una población 

total de 7, 862 habitantes, su población es de la lengua náhuatl. Sus principales fuentes de ingresos lo 

obtienen de la labor agrícola, el comercio y la elaboración de sus artesanías tejidas a mano. 

Ante las carencias existentes, se genera la desconfianza entre los artesanos, lo que provoca la envidia, 

el individualismo y la competencia entre ellos; la elaboración de las artesanías  es una actividad que 

se hereda en la familia y a través de los años cada familia trabaja a su manera, desarrollo un estilo 

propio,  pero al mismo tiempo, la venta de sus productos los realiza a su manera, cada familia es una 

unidad productiva; carecen de una organización de productores, cada familia organiza su producción 

y comercialización de sus productos, esto debilita la actividad comercialización de las artesanías. 

Aunado a que por su origen de pueblos originarios o indígenas, enfrentan la discriminación, el 

menosprecio y la exclusión, por no saber en muchos casos, expresarse en lengua castellana. Al mismo 

tiempo, esto impacta en su identidad como pueblo náhuatl. 

Las artesanías son elaboradas manualmente, esta es una de las características de esta 

actividad, producen durante todo el año, la elaboración de las hamacas es la actividad característica 

de la comunidad, además, elaboran cunas, sillas para bebes, cortinas, porta maceteros, tapetes, bolsas, 

y todo aquello que pueda tejerse ellos lo hacen. Es una identidad. El problema que enfrentan es la 

comercialización. Utilizan las temporadas vacacionales para trasladarse a los principales puertos, el 

Triángulo del sol (Acapulco, Zihuatanejo, Taxco de Alarcón), las ciudades principales del estado y 

del país, en busca de clientes para vender sus artesanías a precios justos. Y en el mejor de los acasos 

es así, y en el peor consiguen tener solo para el regreso a casa. 

Las dificultades que atraviesan durante estas salidas o viajes para vender sus productos son diversos, 

el pago justo de su producto, es el principal problema; las artesanías por sus características son un 

producto que llama la atención, sobre todo a los turistas extranjeros y nacionales, sin embargo, no 
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siempre pagan el precio que el vendedor pone a su producto, regatean el precio y el vendedor en 

determinadas circunstancias se ve obligado a vender su artesanía por debajo del costo, con tal de tener 

recursos para su alimentación, pagar su hospedaje o para poder regresar a casa, ante esta necesidad 

se ven obligados a desvalorizar su propio producto. Adicionalmente, no están exentos de la 

inseguridad que permea en todas partes, en ocasiones sufren el robo de sus mercancías, incluso por 

parte de personal de tránsito, policías o funcionarios locales. 

Cuentan con una vasta experiencia para elaborar sus productos de artesanía, ya que esta actividad se 

va heredando de generación en generación, constituyendo una identidad específica como pueblo 

náhuatl; los materiales que utilizan para elaborar las artesanías son de la propia región. En este 

sentido, existe gran abundancia de producción, por lo que la dificultad mayor se encuentra en el plano 

de su comercialización. La pandemia del Covid-19, es por ahora otro problema que se incorpora a la 

anterior dificultad, ya que por desconocimiento y temor al contagio, pocos se atreven a salir con el 

consiguiente riesgo de contagiarse; ante esta situación han optado por salir a vender sus productos 

hacia los pueblos cercanos, lo cual implica vender sus productos en muchos casos, solo para recuperar 

lo invertido, es decir, sin obtener ganancias por su trabajo y producto. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la actividad artesanal como parte de la identidad mediante la implementación de estrategias 

que permitan incrementar y diversificar la comercialización de las artesanías de Copalillo, Guerrero. 

 

Objetivos específicos 

• Constituir un grupo de artesanos promotoras de una cooperativa. 

• Elaborar proyectos de producción de artesanías. 

• Realizar talleres integrales formativos para las y los artesanos. 

 

Metodología 

La metodología que se utiliza en este proyecto de Desarrollo Comunitario está determinada por un 

estudio de carácter cualitativo, el análisis de la información se realizará con una perspectiva 

descriptiva y analítica; junto a ello, la metodología de Investigación de la acción participativa, la cual 

hace referencia a un conjunto de corrientes y aproximaciones, que sustenta en común tres pilares: 

investigación, participación y acción. Además se hará uso de la observación participante y 

conversaciones, para la captación de la información; así como la realización de talleres de carácter 

pedagógico del emprendurismo. Una vez obtenida la información relevante, se procederá a 

jerarquizar los planteamientos obtenidos y con ello, establecer las estrategias que resulten viables de 

impulsarse para fortalecer la comercialización de las artesanías para nuestra población de estudio. 

 

Resultados o Avances 

Acorde al cronograma de trabajo, el proyecto se ubica en el nivel I, que se refiere a la elaboración del 

diagnóstico de la comunidad de copalillo, mediante información oficial existente y reuniones con los 

habitantes de la comunidad para recabar información relativa a las problemáticas, el contexto social, 

económico y cultural. Se ha comenzado a organizar el trabajo de campo mediante la constitución de 

dos de ocho grupos de mujeres productoras de artesanías que se formarán, con las cuales hemos 

comenzado a dialogar para conocer sus perspectivas de constituir una unidad de producción y 

comercialización de las artesanías o cooperativa. Lo anterior de acuerdo a la metodología de la IAP 

que tiene por objetivo la participación de la comunidad para la creación de conocimiento y poder 

empoderar a los grupos vulnerables. 
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Conclusiones 

Desde la perspectiva de la Investigación Acción Participativa (IAP), se están realizando reuniones 

con grupos de mujeres, por lo que la elección de esta metodología es muy pertinente para el tipo de 

investigación y trabajo comunitario que se está implementando para este proyecto de desarrollo 

comunitario en la comunidad de Copalillo, Guerrero. 

Resulta relevante realizar este proyecto de desarrollo comunitario, desde un esfuerzo académico, al 

mismo tiempo que se contribuye a generar conocimiento sobre la problemática que enfrentan los 

artesanos y artesanas de la comunidad de Copalillo, Guerrero, al mismo tiempo sirve para comenzar 

a crear algunas propuestas para mejorar y multiplicar las formas de la comercialización de sus 

artesanías. 

Como experiencia académica, igualmente es importante, porque existe un proceso de apropiación de 

los principales elementos que conforman la perspectiva del desarrollo comunitario, así también se 

lleva a cabo una retroalimentación mediante el dialogo participativo de las mujeres productoras de 

artesanías y la búsqueda de una igualdad de género. 

En suma, los beneficiarios directos de este proyecto de Desarrollo Comunitario serán los grupos de 

mujeres productoras de artesanías de la comunidad de Copalillo, Guerrero, así mismo, esta 

experiencia servirá para todos y todas que se dedican a la producción de las artesanías en la comunidad 

de estudio. 

Un aspecto fundamental que es necesario tomar en consideración es el ejercicio de la autonomía por 

parte de la comunidad, desde el cual, podrán crear sus propias fuentes de ingresos y empleo, además 

que se reconozca su trabajo y sea remunerado al costo real, sus artesanías son elaboradas a mano y 

deben ser reconocidas como un trabajo de arte (al realizarlas a mano, existe una diferencia entre ellas, 

esa diferencia las hace únicas entre sí). 

Pero también mi trabajo contempla el desarrollo interno de la comunidad buscando concientizar en 

la práctica de los valores comunitarios, a través de una constante capacitación en diversas áreas que 

tienen problemáticas previamente detectadas en el diagnóstico. Para trabajar en conjunto buscando 

un bien común, realizar un cambio en la comunidad es el objetivo de mi profesión, sin embargo, es 

una utopía aún lejana, que se pueda cumplir en varias generaciones y es el momento de empezar.  
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Resumen 

La comunidad de Zinacantla del Municipio de Quechultenango, Guerrero, se ubica en la región centro 

del estado de Guerrero; su principal fuente de subsistencia es la agricultura de temporal y el comercio 

en pequeño. El agua apta para el consumo y uso, es escasa. El incremento de su demanda y escases, 

generan problemas de salud Ya la biodiversidad; la producción de autoconsumo disminuye y la 

calidad de vida de la población es afectada. La utilización de la metodología acción participativa 

(IAP), permitirá crear alternativas comunitarias a nivel local; crear un sistema de captación de agua 

pluvial y promover la participación de la comunidad es determinante. Se propone trabajar con la 

comunidad mediante la realización de asambleas para favorecer un uso sustentable y sostenible del 

agua, realización de talleres sobre Educación ambiental, mediante una actitud de cooperación y 

solidaridad. 

 

Palabras clave: Cosecha de agua, educación ambiental, comunidad, asambleas, ruralidad y 

sustentabilidad. 

 

Introducción 

El problema del agua, como recurso natural,  está escaseando en muchas partes del mundo; la vida de 

todos los seres vivientes depende esencialmente del agua, la escases de este recurso genera problemas 

de salud en las poblaciones humanas, en la flora y fauna silvestre, en general afecta a la biodiversidad; 

el acceso a este recurso de uso cotidiano se ha vuelto un problema, aunado a ello,  la carencia de este 

vital liquido en cantidad y calidad adecuada, impacta en la vida diaria de poblaciones marginadas de 

muchas regiones del estado de Guerrero. 

El municipio de Quechulttenango, Guerrero, se encuentra ubicado en la región centro del estado de 

Guerrero; su principal fuente de subsistencia es la agricultura de temporal y el comercio en pequeño, 

por lo que es su población es fundamentalmente rural; tiene una población total de 36, 143 habitantes, 

de este total, 17,348 son hombres y 18,795 son mujeres, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

2020. La comunidad de Zinacantla, constituye una de las 101 localidades que conforma a este 

municipio, esta comunidad está clasificada como de muy alta marginalidad y todas las poblaciones 

son rurales, Fuente: INEGI, Censos de población y vivienda 2020”. 

Este trabajo de investigación tiene como propósito, impulsar junto con la participación de la 

comunidad de Zinacantla, la creación de un sistema de cosecha de agua pluvial, al mismo tiempo que, 

realizar un análisis sobre las problemáticas que generan la escases del uso de este vital líquido en el 

consumo y usos cotidianos de las familias, así como las consecuencias en las labores del campo, 

principalmente en la producción del autoconsumo. 

Uno de los efectos negativos del cambio climático y de la extrema pobreza es la desertificación, “La 

cosecha del agua” contribuye a su control a través de la disminución de la explotación de los recursos 

naturales, evidenciada en la depredación de pastizales naturales y de la vegetación arbustiva, lo cual 

ha ocasionado erosión de los suelos y la pérdida de capacidad de retención del agua. (Camiloaga 

Jiménez, 2008) 

mailto:16285251@uagro.mx
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La comunidad de Zinacantla depende de la actividad agrícola, en tal sentido, el agua es de vital 

importancia, pero depende exclusivamente de la siembra de temporal, por lo que no puede producir 

en las otras estaciones del año, solo en verano, en temporada de lluvias, con eso se empobrece su 

calidad de vida y no puede realizar esta actividad de manera permanente; atender la escases del agua, 

es posible mediante la participación de la comunidad para que las personas puedan desarrollar sus 

actividades agrícolas y con ello produzcan y logren obtener excedentes para complementar su 

alimentación. Con esta acción se pretende mejorar la calidad de vida de la comunidad y contribuir a 

su desarrollo, para hacer sostenible la producción de alimentos y el abastecimiento de las poblaciones. 

Para eso es fundamental el involucramiento de la comunidad, ya que: 

Las acciones de la población ubicadas en el contexto de su propia crisis social y ambiental, intentan 

recuperar los valores y la cohesión comunitaria como medio para resarcir la relación del ser humano 

con la naturaleza, y avanzar no sin tropiezos, hacia una nueva forma de gestionar el agua. (Orozco 

Hernández & Quesada Diez, 1, marzo-junio, 2010.) 

Además de la escases del vital líquido, se requiere concientizar o actuar con con-ciencia por parte de 

los miembros de la comunidad, se requieren diversas acciones que se pueden llevar a cabo, como 

cuidar de manera integral el entorno natural. Hace falta una educación ambiental, para ello, resulta 

pertinente la implementación de talleres formativos en educación ambiental desde edades muy 

tempranas hasta los adultos, con la idea de que sean capaces de aprender a conservar este recurso de 

una manera ecológica y sustentable. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Realizar un proceso de cosecha de agua comunitaria para producir y diversificar la producción de 

alimentos de autoconsumo de calidad para los habitantes de la comunidad de Zinacantla, Municipio 

de Quechultenango, Guerrero. 

 

Objetivos específicos 

• Construir un sistema de captación y abastecimiento de agua pluvial rústico con materiales de 

la región. 

• Llevar a cabo talleres para generar habilidades de los habitantes de la comunidad para mejorar 

la producción de sus cosechas. 

• Realizar talleres sobre el uso y manejo adecuado del agua. 

 

 

Metodología. 

La metodología que se utiliza en este proyecto de Desarrollo Comunitario está determinada por un 

estudio de carácter cualitativo, con un enfoque de investigación acción participativa; el análisis de la 

información se realizará con una perspectiva descriptiva y analítica; el método para recolectar la 

información será etnográfico, tomando en cuenta la participación activa de la comunidad, adultos, 

niños, jóvenes, líderes comunitarios, la cual se complementará con la consulta de diferentes fuentes 

de información. Los instrumentos a utilizar para la recolección de información será la entrevista, 

observación participativa y grupos focales. Una vez que se obtenga la información relevante, se 

procederá a jerarquizar los planteamientos obtenidos y con ello, establecer las estrategias viables para 

impulsar la creación de un sistema de cosecha de agua fluvial para la comunidad de Zinacantla. 

 

Resultados o Avances 

De acuerdo al cronograma de actividades, el desarrollo de este proyecto de investigación se encuentra 

en un primer nivel, el cual se refiere a la realización del diagnóstico de la comunidad de Zinacantla, 
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esto se está atendiendo mediante la información oficial existente.  

Se ha comenzado a organizar el trabajo de campo, mediante reuniones con las autoridades locales, 

para recolectar la información sobre los principales problemas que se presentan en la comunidad, 

tomando en cuenta el contexto social, económico y cultural. Se están programando asambleas de la 

comunidad, con las cuales se dialogará para conocer sus perspectivas y propuestas en torno a cómo 

resolver el problema de escases de agua en la comunidad. Esto se sustenta en la metodología de la 

IAP que tiene por objetivo la participación de la comunidad para la creación de conocimiento y al 

mismo tiempo, generar sus propias alternativas desde lo comunitario. 

 

Conclusiones 

La implementación de la Investigación Acción Participativa (IAP), con la que se están llevando a 

cabo las reuniones con las autoridades locales y las asambleas que se realizarán en la comunidad de 

Zinacantla del municipio de Quecultltenango, Guerrero, es la adecuada para el tipo de investigación 

y trabajo comunitario que se está implementando para este proyecto de desarrollo comunitario en la 

comunidad de estudio, además del método etnográfico para recolectar la información y posterior 

procesamiento. 

Como trabajo académico, resulta valioso para contribuir desde este proyecto de desarrollo 

comunitario, a la participación de los distintos actores de la comunidad y generar los conocimientos 

sobre los principales problemas que cursan, principalmente por la escases del agua para sus 

actividades cotidianas y agrícolas, fundamentalmente; esto permitirá crear algunas estrategias para 

afrontar el problema de la escases de agua. 

Este proyecto de desarrollo comunitario traerá beneficios directos para todos los habitantes de la 

comunidad de Zinacantla, particularmente, quienes se dedican a la siembra de temporal, ya que 

podrán producir en cualquier estación del año. 

Este proyecto de desarrollo comunitario, como experiencia académica, también es importante, ya que 

se lleva a cabo un proceso de apropiación de los principales planteamientos del desarrollo 

comunitario, así mismo, se presenta la oportunidad de una retroalimentación mediante el diálogo 

participativo con las autoridades locales que se han realizado hasta el momento. 

Lo anterior permite repensar las formas de hacer investigación en los ámbitos comunitarios, pues 

permite ver las representaciones sociales y prácticas desde sus contextos reales.  

Trasladar la investigación académica a un sentido más humano desde el diálogo participativo, 

permitirá ver de manera tangible las problemáticas que atraviesan las comunidades con la finalidad 

de encontrar soluciones desde aquellos que caminan y conocen sus territorios.  

Es indispensable destacar que estos diálogos permiten hacer una aproximación intercultural y 

transdiciplinaria en el umbral ecológico de las comunidades tradicionales, necesaria para entender la 

integralidad del proceso de naturaleza y ser humano.  

Este estudio resultará valioso para la Universidad, para reconectar con las necesidades reales del 

pueblo guerrerense y reconstruir el tejido social de la población guerrerense.  
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Resumen. 

La presente investigación tiene como objetivo explicar cómo se manifiesta la interculturalidad en la 

comunidad y generar alternativas para la preservación de la lengua originaria Me’phaa en la 

Comunidad de Tlacotepec, municipio de Tlacoapa, Región Montaña, Guerrero. La problemática 

detectada es que no hay mucho diálogo intercultural en la lengua originara Me´phaa en la edad infantil 

ya que en los primeros años de vida les hablan en el idioma castellano y se está perdiendo la lengua 

originaria ya que en este caso pasa a ser segunda lengua de aprendizaje, ya que algunos pobladores 

indican que debido a la discriminación que sufren por ser personas humildes y por no hablar bien el 

español quieren evitar enseñarles su lengua materna a sus hijos para que estos no sufran lo mismo 

que ellos y así tengan mejores oportunidades de vida. Este estudio busca a través de la metodología 

cualitativa explicar cómo se manifiesta la interculturalidad en la comunidad para fortalecerla y busca 

a través de la metodología de investigación de participación en la acción acompañar a la comunidad 

para implementar un proyecto de preservación de la lengua originaria Me´phaa, ya que es parte 

fundamental de la identidad de la comunidad y representa la riqueza cultural del estado de Guerrero. 

 

Palabras clave: Lengua, Me´phaa, interculturalidad, comunidad. 

 

Introducción 

Las lenguas indígenas en México tienden a la extinción o desaparición, cualquiera que sea su situación 

y el contexto en que se hablen, son mexicanas y representan el patrimonio cultural y lingüístico que 

nos han heredado nuestros ancestros y son patrimonio de la nación y de la humanidad. El presente 

estudio busca conocer y fortalecer la interculturalidad en la comunidad de Tlacotepec, municipio de 

Tlacoapa, Región Montaña, Guerrero y además generar alternativas para la preservación de la lengua 

originaria Me’phaa en la Comunidad ya sea en el ámbito familiar, comunitario o escolar, 

principalmente en los niños y en la población en general. La cultura del fortalecimiento intercultural, 

promoción, preservación y uso de la lengua Me’phaa garantizará el derecho de la comunidad y su 

población como lo establece la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2018) 

para promover, difundir y desarrollar sus lenguas y culturas. La presente investigación además de 

explicar cómo se manifiesta la interculturalidad en la comunidad, buscará que los habitantes de la 

comunidad sean parte activa en el uso y enseñanza de la lengua para la preservación lingüística, ya 

que la diversidad de lenguas indígenas es una de las principales manifestaciones de la composición 

intercultural de la comunidad de Tlacotepec, municipio de Tlacoapa, Región Montaña del estado de 

Guerrero y es parte de la pluriculturalidad de la Nación Mexicana. 

 

Planteamiento del problema 

La investigación aborda la problemática de la interculturalidad porque no se conoce cómo se 

manifiesta en la comunidad, una vez identificado los factores que la integran, se buscará fortalecerla 

para el beneficio de la comunidad a través del diálogo intercultural. Además, en la comunidad la 
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problemática que se detecta es que no hay mucho diálogo intercultural en la lengua originara Me´phaa 

ya que cuando se reúnen en conversaciones algunos hablan en castellano en vez de hablar su lengua 

Me´phaa y es ahí donde se está perdiendo la lengua, ya que algunos pobladores indican que debido a 

la discriminación que sufren por ser personas humildes y por no hablar bien el español quieren evitar 

enseñarles su lengua materna a sus hijos para que estos no sufran lo mismo que ellos y así tengan 

mejores oportunidades de vida. Ante está grave problemática este estudio busca conocer a 

profundidad la situación intercultural de la comunidad y conocer cómo se manifiesta para generar 

alternativas para que la población valore y preserve su lengua originaria Me´phaa como símbolo de 

identidad y riqueza cultural. Además, en la comunidad los profesores que vienen a la comunidad 

imparten las clases a los niños en el idioma castellano, por lo cual con el tiempo hacen que los jóvenes 

vayan perdiendo el interés en hablar su lengua materna Me´phaa, es por eso que se pretende 

implementar una estrategia junto con las autoridades comunitarias, población y profesores para que 

las clases sean bilingües y se pueda seguir conservando la lengua Me´phaa con participación de 

mujeres, niños, juventudes, adultos mayores y autoridades para preservar la lengua originaria y 

fortalecer la interculturalidad en la comunidad. 

 

Justificación 

La importancia de hacer esta investigación es fortalecer la interculturalidad y resolver la problemática 

sobre la perdida de la lengua Me´phaa una lengua hablada en la comunidad de Tlacotepec 

perteneciente al municipio de Tlacoapa ya que es un símbolo importante en la identidad y cultura 

guerrerense debido a que es una lengua hablada solo en México y es por ese motivo que se pretende 

preservar, además de que así ayudará a los pueblos originarios a ser un patrimonio cultural. Las 

lenguas originarias están en constante extinción y desaparición está propuesta permitirá fortalecer la 

interculturalidad y preservar la lengua originaria Me´phaa, que representa un patrimonio cultural 

intangible que enriquece la identidad cultural de la comunidad y al estado de Guerrero. 

 

Objetivo general 

Preservar la lengua originaria Me’phaa para el fortalecimiento intercultural en la Comunidad de 

Tlacotepec, municipio de Tlacoapa, Región Montaña, Guerrero.  

 

Objetivos particulares 

1. Realizar un diagnóstico comunitario en el uso de la lengua. 

2. Describir las formas en que la comunidad preserva su lengua originaria. 

3. Desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas para la enseñanza de la lengua originaria. 

4. Dar a conocer la importancia de la enseñanza de la lengua Me’phaa a las mujeres y a los 

niños. 

5. Implementar un proyecto para la preservación de la lengua Me’phaa y fortalecimiento de la 

interculturalidad para la comunidad. 

 

Marco teórico conceptual 

Lengua originaria 

La ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México (2018) establece que las 

lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes 

del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos 

indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con 

posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales 

funcionales y simbólicas de comunicación. 
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Interculturalidad 

Para la UNESCO (2005) la interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo 

y del respeto mutuo. 

Asimismo, Walsh Catherine (2005) define “La interculturalidad es distinta, en cuanto se refiere a 

complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción 

entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que reconoce y 

que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones 

institucionales que limitan la posibilidad que el “otro” pueda ser considerado como sujeto con 

identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar.”  

 

Metodología 

Este estudio busca a través de la metodología cualitativa explicar cómo se manifiesta la 

interculturalidad en la Comunidad de Tlacotepec, municipio de Tlacoapa, Región Montaña, Guerrero, 

la población sujeto de estudio, análisis y observación es de 160 personas y 2 maestros de la escuela 

primaria y 1 de la escuela preescolar, se llevarán a cabo entrevistas, recoger testimonios y además se 

está utilizando la metodología de investigación de participación en la acción para acompañar a la 

comunidad, los profesores e implementar juntos el proyecto de preservación de la lengua originaria 

Me´phaa. 

La Investigación Acción Participativa tiene como fundamento como lo menciona Durston y Miranda 

(2002) diagnosticar, intervenir, organizar y evaluar los procesos psicosociales, que salvaguarda el 

protagonismo de las personas y comunidades que participan en este enfoque, de igual manera es la 

combinación de una evaluación tanto de personas que intervienen como desde los destinatarios, 

realizada al interior de un proceso que, además, combina la intervención con la evaluación, y 

proporciona a las comunidades y personas un desarrollo para analizar y comprender mejor la realidad 

que vive la población como sus problemas, necesidades, capacidades, recursos y además les permite 

planificar acciones y medidas para transformar y mejorarla. 

 

Avances: 

Los avances de investigación que se tiene son los siguientes: 

En el capítulo 1 se elaboró el planteamiento del problema, justificación, objetivos y metodología de 

estudio.  

En el capítulo 2 se realizó el diagnóstico participativo comunitario en la comunidad de estudio. 

En el capítulo 3 se está desarrollando el marco teórico y conceptual de lengua originaria e 

interculturalidad. 

En el capítulo 4 se está elaborando el plan de implementación del proyecto de preservación de la 

lengua originaria Me´phaa en la comunidad y fortalecimiento de la interculturalidad. 

 

Conclusión 

Hasta el momento los avances han sido satisfactorios, pero hace falta comprender y conocer mejor la 

problemática para proponer las mejores alternativas para el fortalecimiento de la interculturalidad e 

implementar el proyecto de preservación de la lengua originaria Me’phaa en la Comunidad de 

Tlacotepec, municipio de Tlacoapa, Región Montaña, para fortalecer la riqueza e identidad cultural 

de la comunidad como patrimonio cultural de la identidad Guerrerense. 
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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo identificar los factores de incidencia para la apropiación de 

los Recursos de Uso Común (RUC) en comunidades rurales de Acapulco, Guerrero. Las unidades de 

análisis son las comunidades: La Providencia, Aguas Calientes y El Veladero de Morelos. La 

investigación es exploratoria y descriptiva con técnicas cualitativas para la obtención y el análisis del 

dato. El diseño metodológico comprende: elaboración de una escala de abstracción conceptual, 

parametrización de las variables y análisis de configuraciones causales. Se utilizaron fuentes 

indirectas como: revisión de literatura y documentos electrónicos; fuentes directas: entrevistas, 

observación sistemática, grupo focal, mapeo comunitario y cartografía colaborativa. Se espera 

encontrar los siguientes hallazgos: 1. Definición de anclajes de identidad presentes en las 

comunidades rurales; 2. Identificación de áreas de oportunidad y; 3. Propuesta de un modelo de 

Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE) para la apropiación de los RUC. 

 

Palabras clave: áreas de oportunidad, comunidades rurales, sostenibilidad, recurso de uso común, 

economía social y solidaria 

 

Introducción 

La pregunta de investigación es: ¿Cuáles son los factores de incidencia para una eficiente apropiación 

de los Recursos de Uso Común (RUC) en comunidades rurales de Acapulco, Gro? El objetivo general 

es identificar las áreas de oportunidad para la apropiación eficiente de los RUC tanto ecológicos como 

económicos, en la zona rural de Acapulco, Gro. Las comunidades objeto de estudio (unidades de 

análisis) son: La Providencia, Aguas Calientes y El Veladero de Morelos. Los objetivos específicos 

son: 1. Integrar un diagnóstico participativo de la zona rural de Acapulco; 2. Elaborar de un 

diagnóstico específico (primordial) de los anclajes de identidad1 de las tres unidades de análisis; 3. 

Formular una estrategia de identificación de áreas de oportunidad (RUC) y; 4. Diseñar un modelo de 

Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE) para la apropiación eficiente de los RUC. 

 

La economía social aspira a construir un sistema socioeconómico que coloque a las personas, sus 

comunidades y su entorno ambiental en el centro de todos sus procesos. Un sistema que tenga por 

objetivo garantizar la sostenibilidad de la vida en todas sus dimensiones y promover un bienestar 

inclusivo, democrático, equitativo y sustentable para todas las personas - mujeres y hombres- y 

pueblos en cualquier lugar del mundo (GSEF, 2018). Blanca Arnold Crespo y Fernando Sabín Galán 

(2014) colocan al mercado social como el pivote principal afirmando que… (Se debe) romper 

definitivamente con las lógicas económicas capitalistas en pro de otros que pongan las personas y 

vida en el centro (p. 116). 

La reflexión que comparte José Luis Coraggio (2002) sobre este tema es fundamental para entender 

las tareas colectivas, es decir, pensamiento y acción que implican comprometerse con la 

transformación de un estado de cosas; donde el diálogo y el conflicto se presentan para aprender y 

buscar juntos un camino a seguir; construir un espacio de convergencia,  que  posibilite  alianzas  y 
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legitimidad  puestas  a  pruebas; la prioridad es recuperar la unidad estratégica entre economía, 

política y sociedad. En este sentido Luis Razeto (2007) postula una máxima: “es indispensable 

repensar en profundidad los temas del desarrollo y la economía de solidaridad tiene propuestas al 

respecto… pensar en otro desarrollo orientado en la dirección de la sustentabilidad del desarrollo 

humano” (p.17). Boris Marañón Pimentel, et al (2012) reflexionan: ¿Es posible pensar en una 

economía alternativa sin una política y una subjetividad distinta? Ese es el propósito de esta 

investigación a partir de la apropiación eficiente de los RUC partiendo del diagnóstico y análisis de 

tres factores de incidencia. 

 

Metodología 

El diseño metodológico comprende: elaboración de una escala de abstracción conceptual (Figura 1), 

diseño de las hipótesis (Tabla 1), explicación del uso de las variables (Tabla 2), parametrización de 

las variables (Tabla 3) y análisis de configuraciones causales. 

Figura 1. Escala de abstracción conceptual 

Simbología          Apropiación de los recursos de uso común (RUC) 

*                          Anclajes de identidad 

 

1  Los anclajes de identidad Revilla (2006) se refieren a saberes de Boaventura de Sousa (2014), imprinting cultural de Edgar Morín (2000), habitus de Pierre 

Bourdieu (1981) y creencias (cultura) de Clifford Geertz (2003).  

**                        Área de oportunidad 

***                      Propuesta de OSSE para la apropiación 

Fuente: Elaboración propia con base en Sartori, 2012. 

 

La escala de abstracción indica el nivel de referentes empíricos contenidos en cada categoría: En Alto 

Nivel (AN) se encuentra la Sociedad civil rural y contiene otro concepto como la Nueva ruralidad 

que implica una visión integral del territorio. En Medio Nivel (MN) contiene la categoría de 

Sostenibilidad y por último, el Bajo Nivel (BN) está representado por la categoría Apropiación de 

recursos de uso común (RUC) con mayor grado de concreción y mayores referentes empíricos.  

 

Tabla 1. Hipótesis de la investigación 

Hipótesis 1: La apropiación de recursos de uso común se caracteriza por la definición de los anclajes 

de identidad que determinan la tipología de comportamientos valiosos y no valiosos de la comunidad. 

 

Hipótesis 2: La identificación de áreas de oportunidad solo es posible a través del conocimiento de 
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los anclajes de identidad existentes en una comunidad. 

 

Hipótesis 3: La construcción de una OSSE eficiente para la apropiación de los RUC tiene como 

condición la previa identificación de potenciales áreas de oportunidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como respuesta preliminar a la pregunta de investigación, se presentan tres hipótesis (véase tabla 1) 

que contienen tres elementos: el fenómeno objeto de estudio (representado por la variable dependiente 

Y), los factores explicativos (representados por las variables dependientes X) y, por último, la relación 

causal existente entre las variables. 

 

Tabla 2. Explicación y uso de las variables 
X₁  Los valiosos (o  no-valiosos) anclajes de  identidad (de  las  

comunidades) permiten identificar los elementos culturales y el 

comportamiento humano frente a una realidad dada. 
 

X₂ Las compartidas (o no-compartidas) áreas de oportunidad 

posibilitan el crecimiento y el desarrollo de las comunidades. 
 

X₃ La integrada (o no-integrada) propuesta de OSSE promueve el uso eficiente de los 

recursos de uso común. 
 

Nota. Describe las variables independientes y su relación 

causal con la variable dependiente.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para concluir esta integración metodológica se realiza una operacionalización de las variables (tabla 

3) o también conocida del ceteris paribus2 (Fierro, 2016), una técnica que permite determinar “los 

posibles factores causales o de incidencia para la explicación de este objeto de estudio” (pág.41). 

 

Tabla 3. Parametrización de las variables 

Fuente: Elaboración propia con base en Fierro (2016). 

 

Las escuelas representadas por Garret Hardin (2005) y Elinor Ostrom (2000) derivó en: 1. En una 

discusión epistemológica sobre la naturaleza, generación y sentido del conocimiento y; 2. Se 

constituyen en excelentes argumentos para la toma de decisión de gobiernos sobre los recursos uso 

de común si estos son sobreexplotados o se pueden explotar con eficiencia y sostenibilidad. Esta 

investigación sostiene que si es posible la solidaridad en las comunidades y aprovechar con éxito los 

Población (N): Comunidades rurales de Acapulco.  

Casos (n): 3 unidades de análisis. 
Variable 

dependiente 
 

Relación causal de Atribución (X es 

característica de Y) 

tes 
una atribución o 

Constantes 
(na) 

 
Apropiación 

de Recursos 

de uso 

común 

(RUC) 

Anclajes de 

identidad 
Áreas de 

oportunidad 
Propuesta de 
OSSE 

Resultado de la 

parametrización: 
1. Valiosos 1. Compartidas 1. Integrada  
2. No- 2. No-compartidas 2. No- Liderazgos, relevo 
valiosos  integrada generacional, ideología, 

   conflicto, derechos humanos 
y evaluación del desempeño 
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RUC para el impulsar el buen vivir comunitario. 

 

Los resultados preliminares (de incidencia en las tres comunidades) son las siguientes: La 

Providencia. Esta visita fue acompañada por los señores Francisco Ricart Rodríguez y Mariano 

Guerrero Parra. El primero conocedor de la historia de la comunidad y de la exhacienda de la familia 

Álvarez y el señor Mariano es integrante del Consejo de Vigilancia del comisariado ejidal. La 

Providencia (único lugar de Acapulco) que cuenta con coníferas, por eso en un primer momento de 

la historia a la comunidad se conoció con el nombre de hacienda de la Brea. Cuenta con áreas de 

oportunidades muy potentes: 1. Como atractivo turístico se tiene el paseo por la ex hacienda de los 

Álvarez (capilla y áreas de producción),  río  y  lugares  para  recreo;  2.  Por  su  ecosistema de 

coníferas  favorece la producción de maíz y otros cultivos básicos y; 3. La producción ganadera. 

 

El Veladero de Morelos y su anexo Lomas del Aire. El 20 de octubre de 2021 esta comunidad de 20 

familias. Nos recibió el presidente del comisariado ejidal el señor Magdaleno López Hernández y el 

comisario Bernabé de la Rosa Salmerón. El nombre del Veladero (1811) se debe al general José María 

Morelos y Pavón, lugar que utilizó como trinchera para el combate al gobierno español. El decreto  

2  Ceteris paribus es una expresión en latín que significa «todo lo demás permanece constante» sirve para explicar el impacto de una variable sobre otra e 

indica que todos los demás factores permanecen iguales.  

como ejido data del año 1960 y actualmente es decretada por la autoridad federal como área de reserva  

y permanece bajo su custodia para que no existan invasiones para la formación de núcleos 

poblacionales. Esta área colinda con la colonia María de la O, colonia Santa Cecilia, Palma Sola, 

Santa Cruz, Carabalí, Primero de Mayo y colonia Jardín. 

 

Aguas Calientes.  El recorrido fue acompañado por las autoridades: Efraín Dorantes Vélez 

(comisario) y Juan Ramírez Mendoza (asistente o principal). Se visitaron los manantiales de aguas 

termales; está prohibido por las autoridades de la comunidad dirigirse como visitante a esos puntos 

sin la previa autorización y la asignación de un acompañante del lugar, dado que los manantiales se 

usan para lavar ropa y aseo personal de las mujeres. En realidad ese es el uso de las aguas termales 

de la comunidad Aguas Calientes aun cuando existe una excelente vía de comunicación con el área 

urbana de Acapulco; se observa un uso deficitario de esos bienes de uso común. Los tres manantiales 

de aguas termales que se visitaron en este esta comunidad son los siguientes: 1. Manantial El Aguaje; 

2. Manantial de don Margarito y; 3. Manantial El Borbollón. También se observó que los cultivos 

principales son: limón, mango y coco. Las autoridades comentaron que no funciona el centro 

acaparador3. 
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Resumen 

Ante las dificultades socioambientales y económicas que enfrenta la sociedad, como la desigualdad, 

injusticia, pobreza y daño ambiental, la economía social y solidaria (ESS) con su ideología de 

priorizar el bienestar de las personas y el cuidado del medioambiente sobre la búsqueda de ganancias, 

se ha convertido en una alternativa económica sostenible. Desde la ESS se desarrolla la Economía 

Popular expuesta por Razeto, teoría bajo la que se sustenta la investigación, la cual se encuentra 

integrada por emprendimientos productivos locales de personas que viven de su propio trabajo. La 

presente investigación versa sobre el acompañamiento del colectivo artesanal Mantli, abordando la 

gestión de procesos estratégicos y operativos de su actividad económica, con la finalidad de construir 

su propio modelo de gestión. El enfoque metodológico a implementar será mixto, empleando 

herramientas de investigación acción participativa por la parte cualitativa y encuestas informativas 

sobre aspectos organizacionales y socioeconómicos por la parte cuantitativa. 

 

Palabras clave: Economía social y solidaria; sostenible; economía popular; emprendimientos 

productivos locales; gestión de procesos. 

 

Introducción 

Las desigualdades sociales y económicas, y el grave daño ambiental que enfrenta la sociedad del siglo 

XXI evidencian un mundo con un desarrollo heterogéneo descomunal entre regiones y,  la disparidad 

en la calidad de vida y oportunidades que pueden alcanzar las personas que las habitan, hacen 

necesario un cambio de paradigma económico y de la connotación de desarrollo, descartando los 

mitos de que el desarrollo es solo crecimiento económico y que debe partir de arriba hacia abajo, solo 

en busca de ganancias. Una reestructuración de este pensamiento es la visión de un desarrollo 

endógeno bajo el marco de la ESS, la cual parte de los actores locales y su principal objetivo es el 

bienestar de las personas y el cuidado del medioambiente, conduciéndose bajo principios y valores, 

como la autogestión, democracia, autonomía, cooperación, entre otros. 

 

Aspectos de carácter coyuntural han hecho que surjan diversos términos relacionados a la ESS, que 

nutren a este sistema con experiencias e investigaciones, ampliando su campo de trabajo, como lo es 

la economía popular. De acuerdo con Razeto (2017), la economía popular nace desde la realidad de 

la desigualdad social y económica generada por el auge del sistema neoliberal y la expansión de la 

globalización, tal y como fue el caso en Latinoamérica, donde una mínima parte de la población se 

enriqueció y la población mayoritaria se empobreció. Esta población vulnerable se vio excluida del 

acceso al trabajo y consumo, negándoles de esta forma su participación en la economía convencional 

y quedando así, limitados de oportunidades para participar en el mercado, acceder a una educación 

de calidad, a sistemas de salud eficiente, a alimentación saludable y a una vivienda digna. Debido a 

lo anterior, las personas se vieron en la necesidad de generar su propio empleo, emprendiendo 

negocios productivos locales para realizar actividades económicas por cuenta propia. Estos 

emprendimientos sociales locales productivos (ESLP) se encuentran bajo las siguientes formas de 
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trabajo: 

 

1)  El desarrollado por trabajadores independientes que generan su propia fuente de empleo 

a través de la producción, comercialización o prestación de bienes y servicios en el pequeño 

comercio; 

2) Las microempresas, de uno a diez trabajadores1, dedicadas a la comercialización y/o 

elaboración y bienes o servicios en pequeño comercio. Estos negocios, normalmente, utilizan 

su hogar o locales cercanos a su vivienda como lugar de trabajo y centro de operaciones. 

3)  Las organizaciones económicas populares, representadas por asociaciones o grupos 

pequeños que gestionan conjuntamente actividades económicas con cooperación y ayuda 

mutua, como el suministrar de bienes y servicios o proveer trabajo. Algunas de estas 

organizaciones son talleres para el desarrollo de capacidades laborales, comités de vivienda, 

grupos comunitarios que realizan actividades en conjunto como las compras, siembra, 

construcción, entre otros. 

 

Desafortunadamente, los ESLP se han enfrentado a diversos retos y dificultades que han conducido 

al cierre de sus negocios. Por mencionar algunos de los problemas, se encuentra la falta de 

conocimientos económico-administrativo, poca inclusión al mercado, infraestructura inadecuada o 

inexistente, carencia de permisos y licencias, deficiencias financieras (INAES, 2014), políticas 

públicas ausentes o ineficientes, escasa e inadecuada promoción de la cultura emprendedora social, 

desatención del fortalecimiento integral del sector social, inseguridad, entre otros. La actual situación 

de ESLP, a nivel nacional, es que presentan un tiempo de vida máximo de cinco años. 

Específicamente en Acapulco, la esperanza de vida de los negocios es de seis años de acuerdo con 

datos del INEGI (Censos económicos, de 1989 a 2014), aunque la realidad es que los negocios no 

alcanzan a llegar ni a los dos años de existencia, de acuerdo con el análisis del Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) (INEGI, censos 2018 y 2021). 

La gestión, siendo parte de los conocimientos económico-administrativos, es uno de los factores que, 

si se no se aplican o se hace de forma inadecuada, suelen ser los causantes de la muerte de los 

negocios. La importancia de este factor dentro de los ESLP radica en que la gestión debe coordinar 

todos aquellos procesos y actividades que son indispensables para el funcionamiento y logro de los 

objetivos de una organización. Como menciona Vuotto & Fardelli (2012), la gestión se enfoca en los 

aspectos de organización y coordinación de las actividades y esfuerzos de las personas de acuerdo 

con políticas y estrategias diseñadas para lograr las metas deseadas, funcionando como un 

procedimiento de adecuación de recursos que consiste en planificar, organizar, dirigir y supervisar a 

las personas para que realicen las funciones que contribuyen al logro de las metas colectivas. El 

problema de la gestión dentro de los ESLP en Acapulco, es que los emprendedores no tienen una 

cultura empresarial, solo crean pequeños negocios con la esperanza de que tengan éxito, no planifican 

ni organizan el proyecto que van a emprender, no tienen una división del trabajo, no manejan 

manuales organizacionales y operativos, no realizan un estudio de mercado y no tienen dirección sus 

proyectos. 

 

Justificación 

La relevancia de esta investigación radica en estudiar uno de los factores causantes de la muerte de 

estos ESLP: la deficiente gestión organizacional y poder presentar un modelo de gestión adaptable a 

múltiples emprendimientos sociales. La aplicación de una propuesta de gestión en los 

 

ESLP contribuirá a que los negocios establezcan una dirección por la que deben avanzar y que puedan 

organizar eficazmente sus recursos (humanos, materiales, financieros) que hacen posible el desarrollo 

de la actividad económica, que da lugar a la transmisión de los conocimientos ancestrales y culturales 



 

629 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

de México, de esta manera se coadyuva a que las organizaciones artesanales permanezcan de forma 

perdurable en el mercado. 

1 De acuerdo a la clasificación de empresas de INEGI 2020.  

Dicho lo anterior, es importante mencionar que el presente trabajo se enfocará en el estudio de caso 

del colectivo artesanal Mantli, trabajando el tema de gestión organizacional de los ESLP, mediante: 

el análisis de la situación interna de la organización; identificación del ¿Cómo? y ¿En qué? afecta la 

falta de conocimientos administrativos; implementación de herramientas empresariales y; finalizar 

con la construcción de un modelo de gestión del colectivo Mantli. 

 

Metodología 

La presente investigación se lleva a cabo bajo el enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, permitiendo 

presentar: 

 

1.   Un estudio de caso de un colectivo de artesanos, a través del cual se pueda conocer la 

perspectiva de esta organización acerca de un sistema de gestión dentro de su negocio y 

elaborar un modelo de gestión sencillo, comprensible y claro, que la organización pueda 

utilizar en su labor empresarial cotidiana. 

2.   Presentaciones gráficas que permitan observar las formas de gestión (nula, baja, media, 

alta) 

que utilizan los ESLP y su grado de incidencia en la sostenibilidad del negocio en el mercado. 

 

La investigación permitirá, posteriormente, emitir supuestos, modelos y/o programas relacionados 

sobre la gestión organizacional de los emprendimientos productivos locales del municipio de 

Acapulco, Guerrero, que fortalezcan su potencial productivo y sus capacidades. 

 

Las características de la investigación son las siguientes: 

-El nivel de profundidad de la investigación es descriptivo a través de un estudio de caso de 

un 

ESLP: el colectivo artesanal Mantli. 

-La intervención a partir de la investigación del fenómeno estudiado será cuasiexperimental 

al investigar los efectos tanto de la falta como de la presencia de un sistema de gestión en los 

emprendimientos productivos locales para su sostenibilidad en el mercado. 

-La fuente de recolección de datos se realizará bajo la investigación de campo, utilizando 

herramientas de levantamiento de datos directa con el sujeto de estudio. (Müggenburg 

Rodríguez V. & Pérez Cabrera, 2007) 

 

Las técnicas de investigación aplicadas son las siguientes: 

▪Mural de problemáticas participativo: Herramienta de diagnóstico basada en la búsqueda de 

la identificación de necesidades de un grupo que se encuentra en un proceso de organización. 

El objetivo es identificar las problemáticas que perciben los miembros de la organización en 

la dimensión personal, familiar o laboral. 

▪Rio de vida: Herramienta que consiste en representar la historia colectiva de la organización, 

a través de la metáfora de un río. Con esta herramienta se conoce la historia de la 

organización: su comienzo, dificultades, logros, motivos, entre otros. 

▪Cuestionario estructurado: Se utilizó el cuestionario del protocolo para la evaluación de 

asociaciones propuesto por la Red de Estudios sobre Desempeño Asociativo (REDA, 2012), 

como base para la construcción de un cuestionario estructurado de preguntas abiertas que 

contempla todos los lineamientos de la evaluación del desempeño, teniendo la siguiente 

estructura: Reseña de la memoria histórica de la organización; Incidentes críticos: logros y 
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dificultades; Desempeño práctico o funcional; Desempeño organizativo; Relación con el 

entorno; Observación directa del sujeto social; Taller participativo para construir la misión y 

quiénes somos, de la organización.  

 

Avances  

Datos de la organización. 

Nombre: Colectivo Artesanal Mantli; año de creación: 2006; número de miembros: 32 artesanos; 

ubicación: Av Costera Miguel Alemán, Fracc Magallanes, Magallanes, 39670 Acapulco de Juárez, 

Gro. Interior de Plaza politécnica. 

¿Quiénes somos? El colectivo artesanal Mantli somos un grupo de artesanos productores en lucha 

permanente por sueños y familias. Somos un proyecto con corazón solidario. 

Misión: Defender el derecho al trabajo digno, en solidaridad y apoyo mutuo que acoge a artesanos y 

personas vulnerables, para mejorar y consolidad seres con capacidades autosuficientes para el 

progreso de las familias. 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama preliminar del colectivo artesanal Mantli.2 

 
Fuente: elaboración propia. 

Principales productos que ofrecen: artesanías a base concha y caracol; naturaleza muerta; barro 

pintado; palma tejida; peletería; pulpa de tamarindo; huarache tejido. 

 

Los principales problemas identificados en el mural de problemáticas del grupo Mantli son los 

siguientes: 

 

1.   Mejora del ambiente laboral: Mejorar las relaciones entre los compañeros de trabajo; 

fomentar la cooperación y la unión; responsabilidad de actos. 

2.   Promoción y publicidad: Tienda en línea (catálogo); mejora de la presentación del puesto 

de trabajo; aumentar las ventas. 

3.   Crecimiento personal: aprender nuevas técnicas de trabajo; mejorar calidad de productos; 

4.   Convivencia y tiempo familiar: Disponer de más tiempo para pasar con la familia. 

5.   Finanzas personales y del negocio: Fomentar el ahorro; financiamiento para el desarrollo 

de su trabajo. 

2 El colectivo Mantli no cuenta con un esquema diseñado de sus funciones, pero en común acuerdo verbal las funciones presentadas en este organigrama son 

las que se encuentran distribuidas en el grupo.  
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Conclusiones 

Cómo se podrá observar, la presente investigación se encuentra en proceso, trabajando la fase de 

diagnóstico, por lo que las conclusiones que se presentan son preliminares. En esta etapa se 

identificaron las siguientes características: 

 

-La organización se divide en dos grupos de personas: los que manifiestan una gran 

participación y compromiso para trabajar y; por otro lado, se encuentran los miembros que 

no se involucran en los procesos de la organización. 

-Son un colectivo que los une la lucha por el derecho al trabajo digno. 

-La organización no cuenta con recursos económicos debido a que las ventas realizadas por 

cada uno de los miembros son ocupadas de forma individual, no destinando porcentaje a la 

organización. 

-Las decisiones y resolución de conflictos son deliberados democráticamente. 

-Los artesanos perciben el mejorar el ambiente laboral, como su problema principal a trabajar. 

 

Después de este primer diagnóstico, se contemplan las etapas del desarrollo del plan de trabajo. 
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Resumen 

La economía social solidaria, es una alternativa presentada para guiar a organizaciones de individuos 

que buscan mejorar la situación en la que se encuentran, a través de principios y valores que refuerzan 

los lazos sociales y garantizan el éxito de en las actividades que desempeñan. La presente 

investigación aún se encuentra en proceso, debido a que se está organizando la información obtenida 

durante el  trabajo de campo  que se realizó en la comunidad de San Pedro y las Garzas, municipio 

de Ajuchitlán del Progreso, bajo la metodología de Investigación Acción Participativa y tiene por 

objetivo analizar las principales causas que obstruyen el desarrollo comunitario en la cooperativa 

pesquera, Pescadores Unidos de las Garzas y las Unidades de Producción Familiar que se localizan 

en dicha comunidad. 

 

Palabras clave: economía social solidaria, desarrollo comunitario, Unidad de Producción Familiar. 

 

Introducción 

Karl Polanyi (1976), defendía la idea que la reciprocidad, redistribución e intercambio, son elementos 

necesarios para la integración de la economía en una sociedad ilustrada en un entorno denso, 

comunitario, democrático solidario. Esta ideología fijo las bases de lo que hoy es la economía social   

y solidaria (ESS), posteriormente lo afirma José Luis Coraggio al mencionar., “La ESS se ubica 

dentro de la corriente teórica y política de la economía sustantiva, iniciada por Karl Polanyi. Es 

inseparable, de la crítica a la dotrina de la economía formal, defensora a ultranza de la utopía de un 

sistema de mercados autorregulado mecánicamente, libre de interferencias sociales o estatales” 

(Coraggio, 2016). 

 

La economía social y solidaria es un proceso que construyen los individuos que comparten la idea de 

trabajar en organizaciones para la mejora de sus condiciones de vida, las organizaciones que resaltan 

son las cooperativas, las mútales y las asociaciones, los entes de la economía social son todos los 

colectivos administrados de manera democrática que buscan el bien común respetando el medio 

ambiente. “La ESS pone en el centro de la economía el bienestar de las personas, situando los 

recursos, la riqueza, la producción y el consumo como medios para alcanzar tal fin” (Martín, 2015). 

Plantea que los integrantes de un colectivo deben de trabajar motivados, con responsabilidad, respeto, 

cuidando sus principales fuentes de ingreso y ayudándose mutuamente en las actividades cotidianas 

. 

Lamentablemente la cooperativa Pescadores unidos de San Pedro y las Garzas representa una 

situación muy diferente, la pesca de tilapia es la principal actividad económica de la comunidad de 

San Pedro y las Garzas, municipio de Ajuchitlán del progreso Guerrero, esta actividad se realiza en 

el interior de la presa General Andrés Figueroa que se localiza a aproximadamente 1 kilómetro de 

dicha comunidad, solo se comparte la actividad pesquera con otra cooperativa y la tilapia que se 

obtiene es muy aceptada en el mercado a nivel municipal, la cooperativa cuenta con 22 años de operar 
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bajo la forma jurídica de sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, a pesar de eso no ha 

logrado detonar todo su potencial para ser considerada como referente del desarrollo comunitario.  

El caso de las unidades de producción familiar (UPF) no han presentado cambios de mejora para 

obtener altos rendimientos en la producción, aun cuando se cuenta con tierras fértiles y con acceso al 

agua que brinda la presa, no se aprovechan al máximo sumado a esto los jóvenes que pertenecen a 

estas familias, piensan en migrar o integrarse al crimen organizado, porque no ven rentable trabajar 

la tierra. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

• Identificar las causas que obstruyen el desarrollo comunitario de la cooperativa pesquera y 

las unidades de producción familiar 

Objetivos Específicos 

• Crear espacios de reflexión en la práctica de economía social solidaria, para fomentar 

acciones de desarrollo comunitario en la cooperativa pesquera y las unidades de producción 

familiar. 

• Analizar la estructura organizativa de las unidades de producción familiar y la cooperativa 

pesquera. 

• Describir las características de las UPF que existen en la comunidad de San Pedro y las 

Garzas. 

• Conocer las motivaciones y los lazos fraternales que mueven a las (UPF) y la cooperativa 

pesquera. 

Metodología 

La investigación se apoya en el método de la Investigación Acción Participativa, un método que 

genera conocimiento a través de la convivencia entre los habitantes de una comunidad y el agente que 

pretende solo recabar información.  

El sociólogo Orlando Fals Borda, considerado como uno de los pensadores críticos contemporáneos 

más importantes en Colombia y en toda Latinoamérica realizó numerosos estudios sobre el 

comportamiento y las condiciones en las que viven las comunidades colombianas y describe a la 

(IAP) como.,  

 

Una metodología dentro de un proceso vivencial (ciclo productivo satisfactorio de la vida y trabajo 

en las comunidades) en busca de poder y no tan solo de desarrollo para los pueblos de base, un proceso 

que incluye simultáneamente educación de adultos, investigación científica y acción política en el 

cual se consideran el análisis crítico, el diagnostico de situaciones y la práctica como fuentes de 

conocimiento, (Fals, 1985). 

 

Para esta investigación se consideró que la población objetivo son los 33 socios de la cooperativa 

pesquera y 30 hogares de familias que cultivan para autoconsumo y comercio en la población de San 

Pedro y las Garzas. Los instrumentos utilizados para obtener información respecto a las causas que 

obstruyen el desarrollo comunitario en la cooperativa pesquera y su impacto en la comunidad fue el 

Análisis FODA, Árbol de problemas, Rio de Vida, y entrevista a informantes claves. Para caracterizar 

las (UPF) el instrumento utilizado fue una encuesta la cual está en proceso de ser aprobada por el 

asesor para su aplicación. Después de aplicar la encuesta, la información obtenida será capturada en 

el paquete estadístico SPSS donde se realizarán cuadros y graficas para mayor comprensión de la 

información. 

 



 

634 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Avances 

 
Grafica 1: Evolución de la población de San Pedro y las Garzas, a partir de estimaciones del 

(INEGI, 2021). Fuente Propia. 

 

La Grafica 1, muestra que en el año 2012 los habitantes comenzaron a migrar debido a la violencia 

provocada por la delincuencia organizada. 

Figura 1. Estructura Organizacional de la cooperativa, Pescadores Unidos de San Pedro y Garzas. 

Fuente propia. 

La figura 1.Representa la estructura organizativa de la cooperativa, tal como la muestra el acta 

constitutiva, se demostró que en la practica el que ejerce el poder es el consejo administrativo, y 

siempre son los mismos integrantes debido a que son los únicos que saben leer y escribir, principal 

requisito para formar parte del consejo, esto ocasiona conflictos entre los socios. 
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Cuadro 1. Análisis FODA de la cooperativa Pescadores Unidos de San Pedro y las Garzas. Fuente: 

Elaboración propia 

El análisis FODA demostró que la principal fortaleza de la cooperativa es contar con el agua limpia, 

libre de residuos contaminantes, esto permite que se vende sea bien aceptada en el mercado a nivel 

municipal. Carecen de capacitación técnica, resalta el termino (medieros) son las personas que pescan 

a nombre de un socio que no tiene tiempo de pescar o simplemente no quiere. Este ente no tiene 

ninguna otra obligación que la de ir a pescar y un día entregar el producto al verdadero socio y al otro 

día la producción es para él. Se descubrió que gran parte de los problemas giran entorno de esta figura, 

puesto que carece de sentido de pertenencia y de compromiso con las buenas prácticas de la 

cooperativa. 
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Figura 3. Árbol de problemas de la cooperativa, Pescadores Unidos de San Pedro y las Garzas. 

Fuente propia. 

La cooperativa no se desempeña como un organismo de la economía social, a pesar de que en el acta 

constitutiva se estipula que deberá funcionar con respeto y solidaridad, se hace necesario crear y 

reforzar lazos de amistad, con reuniones destinadas a la convivencia y comunicación entre los socios. 
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Resumen.  

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis del proceso de las relaciones públicas a 

través de la comunicación digital implementada por el área de medios alternativos, en la página de 

Facebook de la UAGro en tiempos Covid-19. 

Tiene por objetivo constatar la eficiencia y el alcance de los mensajes en tiempos Covid-19, a través 

de la página oficial de Facebook de la UAGro.  

Las relaciones públicas forman parte de un proceso de comunicación estratégica que permiten 

fortalecer a la organización a través del intercambio de información haciendo uso de las herramientas 

digitales, en el periodo de pandemia ha sido la forma de hacer llegar información a los diferentes 

sectores sociales. 

Los resultados de este estudio deberán ser un aporte para el área de Medios alternativos de la UAGro. 

Este trabajo se encuentra en proceso  

 

Palabras clave: COVID-19, Relaciones Públicas, Comunicación Digital, área de Medios 

Alternativos. 

 

Introducción 

Este trabajo realiza un análisis sobre las relaciones públicas y la comunicación digital en la página de 

Facebook de la Universidad Autónoma de Guerrero en tiempos de COVID-19, el cual pretende 

desarrollar una propuesta en base a los resultados.  

Las relaciones públicas digitales son una estrategia que busca crear una impresión positiva de una 

marca en medios digitales, construir su reputación y consolidar su presencia online. 

Tras la pandemia del COVID-19, la transformación digital se incrementó y cómo otros medios, las 

relaciones públicas digitales han dado pasos agigantados para renovar su versión tradicional y 

acercarse a unos usuarios en permanente conexión. (Forero, 2020) 

Hoy debemos ser analíticos sobre el tema en cuestión debido a que de ser una herramienta general 

llega a ser la principal arma para consolidar en este caso a una institución con vanguardia educativa 

en medio de una pandemia mundial.  

A principios de diciembre de 2019, se detectó una neumonía de origen desconocido en la ciudad de 

Wuhan (China) (A. Serrano-Cumplido, 2020). A raíz de ello, las autoridades sanitarias de China se 

vieron sorprendidas por una serie de neumonías de origen desconocido que poseía una gran facilidad 

para su expansión. No se tardó en encontrar cierto paralelismo con las epidemias previas de 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) producida en 2003 y del síndrome 

respiratorio del Medio Oriente (MERS) ocurrida en 2012. Esta nueva epidemia provocaba más 

fallecimientos, aunque con una menor letalidad. Al virus causante, perteneciente a la 

familia Coronarividae, se le denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-

CoV-2), ya la enfermedad, COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia el área de medios alternativos de la UAGro ha realizado el uso de 
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herramientas digitales de la comunicación estratégica, implementando el uso de Instagram, Tik- tok, 

Twitter, también la realización de infografías, conferencias, videos, y la creación del call-center 

UAGro que brinda apoyo psicológico de forma directa a la población. 

Para Bernays las relaciones públicas son un campo de actividad que tiene que ver con la interacción 

entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con los públicos de los que depende. No debemos 

perder la vista sobre la importancia que radican las relaciones públicas implícitas dentro de la 

comunicación digital dentro de las plataformas sociales en este caso Facebook. (Bernays, 1990). 

 

ANTECEDENTES DEL ÁREA DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE LA UAGro 

El departamento de medios alternativos de la UAGro surge en el año 2010, durante el periodo del 

Rector, el Dr. Ascencio Villegas Arrizón y tiene por objetivo: Fortalecer la comunicación 

institucional, a través de la difusión del quehacer universitario en medios alternativos de información, 

para promover al interior y exterior una proyección positiva académica y social de la universidad, en 

los ámbitos estatal, regional, nacional e internacional. 

Explicación del organigrama de Medios Alternativos y de cada una de sus áreas:  

Medios Alternativos: fortalecer la comunicación institucional, a través de la difusión del quehacer 

universitario en Medios Alternativos de información, para promover al interior y exterior una 

proyección positiva académica y social de la Universidad, en los ámbitos estatal, regional, nacional e 

internacional. 

Medios Sociales: fortalecer la comunicación institucional, a través de desarrollo de la línea editorial 

de las publicaciones periódicas y especiales de la información y producción académica para promover 

al interior y exterior una proyección positiva académica y social de la Universidad, en los ámbitos; 

estatal, regional, nacional e internacional. 

Proyecto Redes Institucionales: realizar un directorio de las redes sociales de la UAGro para trabajar 

la identidad e imagen de la institución. Además, deberá monitorear las diversas redes sociales y dar 

informes al Departamento de Medios Alternativos. 

Encargado de Producción: coordinar la creación del contenido diario de Medios Alternativos para 

producir en video, imagen y texto la información que maneja la UAGro, tomando en cuenta un trabajo 

profesional y de calidad. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Se cuenta con un plan estratégico de comunicación en el departamento de medios alternativos de la 

UAGro para transmitir mensajes específicos en el periodo de pandemia por COVID-19? 

Metodología  

METODO  

Estudio De Caso 

El cual consiste en un método o técnica de investigación, habitualmente utilizado en las ciencias de 

la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así 

como el análisis sistemático de uno o varios casos. (Salvador, s.f.) 

Esta investigación se desarrolla con un enfoque mixto tomando en cuenta características de corte 

cuantitativo y cualitativo para tener mayor profundidad y asertividad en el análisis de la problemática 

en cuestión.  

Las técnicas para la recopilación de la información que se trabajaran son observación participativa, 

análisis de contenido, encuesta y entrevista.  

 

Muestreo 

Tipo: Propositivo  

Objetivo general 

Generar un plan de relaciones públicas a través de la comunicación digital para la UAGro  
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Objetivos específicos  

Analizar de la gestión de las RRPP a través de la comunicación digital en tiempos de pandemia 

implementada por el área de medios alternativos de la UAGro.  

Identificar qué elementos de las relaciones públicas se necesitan para afrontar situaciones de crisis en 

plataformas digitales para el área de medios alternativos de la UAGro.  

Analizar el contenido de los mensajes que se comparten con los diferentes públicos estratégicos, a 

través de la página de Facebook, del área de medios alternativos de la UAGro. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene como finalidad la construcción de un plan de relaciones públicas para 

el Departamento de Medios Alternativos de la UAGro.  

Las relaciones públicas, las estrategias de comunicación han evolucionado totalmente, existe una 

revolución digital mediática desde la forma que el internet se ha desarrollado.  

La UAGro participa con diversas actividades durante el periodo que ha durado esta pandemia 

mundial, en un esfuerzo histórico durante el año 2020 y 2021, desarrollando estrategias de 

comunicación de forma digital, construyendo mensajes de forma directa o indirecta llegan a los 

usuarios dejando información para prevenir y orientar sobre el desarrollo e impacto de COVID-19 en 

la sociedad, esto a través de los medios digitales alternativos con los que cuenta.  

La sociedad dejó de salir a la calle, de socializar de manera presencial y se buscaron nuevas 

alternativas de interacción humana. La universidad haciendo uso de herramientas digitales reforzó 

los escenarios de comunicación, para dar cumplimiento a sus funciones sustantivas: docencia, 

investigación y extensión. 

Un fenómeno nunca antes visto, permanecer en los hogares se convirtió en una forma de vida 

cotidiana, la educación cambio de manera drástica, quienes no tenían acceso a la tecnología iniciaron 

a utilizar dichas herramientas.  

Dejar un precedente a las nuevas generaciones y tengan conocimientos de las herramientas digitales 

desde la óptica de las relaciones públicas, que una universidad puede desarrollar para continuar 

presente, continuar con su identidad de imagen, tomar una situación de crisis en una oportunidad para 

lograr el posicionamiento de la UAGro como una institución de calidad, vanguardia y tecnología, 

visualizada por los públicos estratégicos. Lo anterior a través de un plan de relaciones públicas.  

Así mismo dar a conocer la gestión de las redes sociales institucionales y su importancia en este siglo, 

y en debido generar una métrica de seguimiento de los alcances de las publicaciones en tiempos de 

pandemia por el virus SARC-COVID-19, así como el avance mes con mes que tenían las 

producciones realizadas.  

Es por ello que buscamos conocer el impacto e identificar las herramientas que hicieron que la UAGro 

mantuviera el interés de propios y extraños, pero en especial de jóvenes de 18 a 25 años que estudian 

en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, de manera virtual. 
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Resumen. El presente proyecto de investigación se desarrollará en la localidad de Hermenegildo 

Galeana del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, tiene como objetivo general diseñar una 

propuesta de valorización de los residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan en la localidad rural 

a través de la implementación de estrategias económicas sustentables, que permitan añadir un valor 

agregado a los residuos generados. Mediante el uso de la herramienta de Investigación Acción 

Participativa (IAP) y la realización de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas (FODA) se identificará la problemática ambiental existente, así mismo se llevará a cabo 

la caracterización y peso volumétrico de RSU generados, mediante el uso de normas mexicanas, los 

datos obtenidos permitirán generar líneas de acción sostenibles, para disminuir los problemas de 

contaminación que derivan del manejo incorrecto de los RSU en la comunidad. 

 

Palabras clave: Valorización, residuos sólidos urbanos, sostenible, problemática ambiental. 

 

Introducción 

El presente proyecto de grado, describe la estructura para el desarrollo de una propuesta de 

valorización de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en  la localidad de Hermenegildo 

Galeana en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, atendiendo la problemática ambiental 

existente, que deriva del manejo inadecuado de RSU, así como eliminar una mala práctica de quema 

de residuos que llevan a cabo sus habitantes, ante el poco acceso al servicio de recolección de RSU, 

por parte del ayuntamiento municipal. Proponer alternativas sustentables en el manejo de RSU, 

permitirá crear una economía circular, generar fuentes de empleo que lleven al desarrollo económico 

de la localidad, al utilizar los problemas ambientales existentes como una oportunidad de mejora. 

Los objetivos planteados durante la realización del presente proyecto de grado son los siguientes: 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta de valorización de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en la 

localidad de Hermenegildo Galeana, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

Específicos 

1. Identificar los tipos y volúmenes de RSU que generan sus habitantes. 

2. Describir las acciones que llevan a cabo los habitantes de la localidad en el manejo de RSU. 

3. Proponer alternativas económicas sustentables para el manejo de RSU de la localidad. 

El desarrollo del proyecto estará basado en las teorías con los siguientes enfoques: desarrollo 

sostenible y valorización de residuos sólidos urbanos. 

El concepto de desarrollo sostenible fue difundido por primera vez en 1987, por las Naciones Unidas, 

en un informe realizado por la Comisión Brundtland, denominado “Nuestro Futuro Común” 

definiéndolo como aquel que permite “satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones”, dicho informe creó las bases para llevar a cabo la creación 

de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, realizada en 1992 en Río de Janeiro, 

logrando que dicho concepto sea incluido en todos los programas de la Organización de las Naciones 

Unidas, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la 

agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, generando un plan de acción a favor de las personas, el 

mailto:05305294@uagro.mx
mailto:04549@uagro.mx
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planeta y la prosperidad, dicha agenda está estructurada por 17 objetivos con 169 metas que abarcan 

esferas económicas, social y ambiental (ONU, 2015). El proyecto, está alineado a los objetivos 11 y 

12 de la agenda 2030, que establecen la creación de ciudades y comunidades sostenibles, así como 

una producción y consumo responsable. 

El segundo enfoque es el concepto de valorización de residuos, éste se da cuando se brinda un valor 

agregado a lo desechado, permitiendo que éste pueda cumplir otra función útil, mediante un “proceso 

de recuperación y tratamiento que pone a gran parte de los desechos en condiciones técnicas y 

económicas de ser devueltos al mercado”, la adopción de dicho proceso permitirá a la comunidad 

disponer de un sistema económico y ambientalmente adecuado para el manejo de sus residuos (Ibañez 

& Corroppoli, 2002, p. 3). 

Por lo anterior, se tienen como propuestas de solución a la problemática ambiental existente, en torno 

al manejo inadecuado de residuos en la localidad, el diseñar un centro de acopio y canje de RSU 

reciclables por productos de canasta básica, llevar a cabo la realización de manualidades con material 

reciclable, así como la realización de talleres de educación ambiental, que permita el cambio de malos 

hábitos y costumbres en el manejo de los recursos naturales existentes. 

 

Metodología 

Para la realización del presente proyecto se está haciendo uso de metodología cualitativa y 

cuantitativa. 

Para el caso del empleo del método cualitativo, éste principalmente se aplica en el campo de las 

ciencias sociales y se enfocan en el proceso y significado de sus relaciones con el entorno, la 

aplicación del método cualitativo permitirá mantener una mente abierta ante el grupo que se estudie, 

esta capacidad permitirá nuevas fuentes de datos, permitiendo múltiples interpretaciones de la 

realidad, facilitando así el aprendizaje de lo que se estudia (Reyes, 1999, p.76). 

Se llevó a cabo el levantamiento de un diagnóstico situacional, mediante el uso de la herramienta de 

Investigación Acción Participativa (IAP), dicho modelo de intervención social sirvió como un método 

de estudio y acción permitiendo la participación de los principales actores en la solución de 

problemas, donde estos sean capaces de transformar y mejorar sus condiciones de vida. Involucrar la 

participación de la población en todas las fases del proyecto, permitirá generar conocimiento de los 

problemas que enfrentan para transformarlos y mejorar su situación actual, creando una autonomía 

para ser autosuficientes (Gayosso, s.f.). 

La técnica que se empleó para el fortalecimiento de la intervención social fue a través de la 

conformación de grupos focales de trabajo con la finalidad de recabar información de manera 

colectiva, que permitan la búsqueda de soluciones. El instrumento que permitió facilitar una mejor 

intervención social con la comunidad, fue a través de la realización de un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas). Para la realización del análisis FODA, se empleó la técnica 

recomendada por García et al. (2013), mediante una “lluvia de ideas”, donde se anotaron todas las 

propuestas y opiniones que aportaron los miembros de la localidad. 

Una vez obtenido el diagnóstico situacional de la localidad, se procedió a la elaboración de una matriz 

de acción donde se colocaron las posibles soluciones que identificaron sus habitantes. 

Por último, se procedió a realizar una vinculación con los distintos actores para la realización del 

presente proyecto, entre los que se encuentran, sus habitantes, organizaciones civiles y organismos 

gubernamentales para el desarrollo de estrategias de participación comunitaria y con esto se inicia la 

fase de puesta en marcha del proyecto. 

Para el método cuantitativo se está empleando el uso de las normas mexicanas NMX-AA-15-1985, 

NMX-AA-19-1985 y NMX-AA-22-1985 con la finalidad de llevar a cabo la caracterización y 

volumen de los residuos que genera la localidad Hermenegildo Galeana. González Martínez et al. 

(2017) señalan que conocer la “composición y caracterización de los residuos es importante porque 

mediante esta clasificación se pueden promover acciones de reciclaje y recuperación de los RSU, lo 
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cual puede aminorar la contaminación y el daño que puedan provocar a la población que está expuesta 

a ellos” (p.194). 

 

Avances 

Derivado del análisis FODA, la localidad identificó las siguientes fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con las que cuentan los habitantes: 

 

Tabla 1. Análisis FODA realizado en la localidad de Hermenegildo Galeana 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Existe un centro 

educativo 

Principales avenidas 

pavimentadas 

Alta marginación 

social 

Emigración 

Sitio de taxis Generación de 

residuos sólidos 

urbanos 

Inseguridad Bandas delictivas 

Parque el Veladero 

(ANP) 

A 20 min. de la zona 

turística 

Servicio de 

recolección de 

residuos de 1 a 2 días 

por semana. 

 

Líder comunitario A 5 min. de un 

mercado local 

Poca disponibilidad 

de agua del servicio 

municipal 

 

Comercio informal Pensión adulto 

mayor 

Escolaridad mínima 

de primaria cursada 

 

Servicio de energía 

eléctrica 

Población adulta, 

mayor a 30 años 

Falta de empleo  

Tierra apta para la 

agricultura 

Realización de 

artesanías 

Falta de créditos de 

inversión 

 

Agremiados de una 

A.C. 

Becas a jóvenes   

Yacimientos de agua    
Fuente: Elaboración propia 

 

La realización del presente análisis permitió identificar los problemas a los que se enfrenta la 

localidad, así como las fortalezas con las que se cuenta, con la finalidad de proponer líneas de acción 

articuladas con las políticas públicas existentes, que coadyuven a su crecimiento interno y convertir 

los problemas presentes, en áreas con oportunidad de mejora. 

Se está acondicionando el área que ocupará el centro de acopio y canje de residuos reciclables, así 

como la gestión ante autoridades municipales para la obtención de los primeros productos de canasta 

básica que serán utilizados para el canje en la localidad. 

 

Conclusiones 

Se identificó la existencia de problemas ambientales, económicos y sociales, entre los que se 

encuentran problemas de contaminación por residuos, desempleo, ineficiencia de servicios públicos 

(agua, luz, alcantarillado), sin embargo, también es factible encontrar áreas de oportunidad, para la 

realización de proyectos productivos encaminados al desarrollo económico de la localidad, entre los 

que se encuentran: la presencia de un suelo apto para la agricultura, yacimientos de agua, recursos 
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forestales cercanos (parque el Veladero), la presencia de lugares de recreación que sean utilizados 

para la realización de talleres. El que la mayor parte de la localidad tenga afinidad con un partido 

político, puede generarse una oportunidad de ingresar proyectos a la agenda política, para su atención. 

Los habitantes de la localidad muestran un interés por resolver los problemas de contaminación por 

residuos que han causado sus malas prácticas, sin embargo, esto se ve afectado por la falta de 

conocimiento hacia alternativas sustentables. 
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Resumen. 

En México el cultivo de miel es tradicional en muchas zonas, su producción depende de que la selva 

se mantenga en buenas condiciones, también es importante desarrollar la actividad en otras regiones 

que no tienen esta tradición con lo que además de abonar a la polinización y generar una actividad 

económica, el cuidado de las abejas contribuye a que las poblaciones refuercen la necesidad de cuidar 

a la naturaleza. 

En la comunidad de Petatlán municipio de Atlixtac, Guerrero, si bien la actividad apícola ha ido 

creciendo en los últimos años el ingreso que se genera por la apicultura es escaso, los productores 

han estado vendiendo la miel sin lograr incremento en la demanda del producto. Ellos advierten que 

la razón está en la falta de una presentación atractiva o una diversificación en su oferta que refleja el 

poco interés en los clientes, por ello surge la necesidad de fortalecer esta actividad mediante la 

incorporación del valor agregado de productos apícolas sin alterar sus propiedades sensoriales, 

funcionales e incrementando su vida de anaquel con una propuesta desde el enfoque cualitativo, 

donde se trabaja con los apicultores para llevarla a cabo. 

Palabras clave: apicultura, valor agregado. 

 

Introducción 

México ocupa un lugar importante entre los principales exportadores de miel en fresco debido a las 

características sensoriales distintivas de este producto pecuario y, principalmente, a que su consumo 

nacional per cápita es bajo, por lo que existe la necesidad de promover el consumo interno de miel, 

así como la elaboración y exportación de productos que proporcionen mayor valor agregado, de tal 

manera que se puedan diversificar los mercados y contribuir a la obtención de mayores ingresos. 

El presente proyecto se realiza en la comunidad de Petatlán municipio de Atlixtac, Guerrero, con la 

finalidad de fortalecer la actividad apícola que realiza un grupo de apicultores mediante la 

incorporación del valor agregado de sus productos sin alterar sus propiedades sensoriales, funcionales 

e incrementando su vida de anaquel. 
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Desarrollo metodológico  

 
Descripción de la zona de estudio 

El proyecto se realiza en la comunidad de Petatlán que tiene las siguientes características: Según datos 

de INEGI (2013) hay 415 hombres y 473 mujeres, el índice de fecundidad es de 3.62 hijos por mujer. 

Del total de la población, el 2.03% proviene de fuera de Guerrero. El 17.34% de la población es 

analfabeta (el 12.05% de los hombres y el 21.99% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 

4.84 (5.14 en hombres y 4.60 en mujeres). 

Población indígena: El 29.05% de la población es indígena, y el 10.47% de los habitantes habla una 

lengua indígena que es el Náhuatl. 

Desempleo y economía: El 30.29% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 

43.13% de los hombres y el 19.03% de las mujeres). 

Clima: El clima predominante es el cálido subhúmedo del cual se derivan el semicálido y templado; 

con temperaturas con 15ºC, la mínima en invierno principalmente y 20ºC en los meses de mayor calor 

como abril y mayo; teniendo una precipitación pluvial de 1,135 milímetros. 

Flora: La vegetación que cubre la superficie municipal está compuesta por selva baja caducifolia, 

caracterizada por sus especies que cambian de follaje en época de secas. Bosques de pino y encino 

de varias clases y árboles que miden de 5 a 30 metros de altura, en las partes altas del municipio 

encontramos ocote, ahíles, cucharillos; asimismo aparecen algunas gramíneas como la butelova, 

filiforme y palma. En las partes medias y bajas hay arbustos distintos que forman lo que se conoce 

con el nombre de varales, encinos chaparros de color amarillo y prieto, tepehuajes, cedros, 

guamúchiles, sabinos, ahuehuetes y amates. 

Fauna: Es variada, la componen principalmente: Conejos, liebres, iguanas, tigrillos, gato montés, 

coyote, lobos, venados, palomas, zopilotes, ardillas, zorras, tlacuaches, armadillos, variedad de aves 

cono son: gorriones, calandrias, jilgueros, primaveras y colibrí. 

La gran mayoría de las familias se dedican a la agricultura (calabazas, frijol y maíz), posteriormente 

a la producción de mezcal y por último a la apicultura. 

El objetivo general del proyecto es desarrollar una propuesta para generar valor agregado a los 

productos derivados de la apicultura en la comunidad de Petatlán, municipio de Atlixtac, Guerrero, 

para lo cual se consideraron los objetivos específicos de a) Identificar, junto con los productores, la 

viabilidad de los artículos derivados de la apicultura aptos para añadir valor agregado; b) Definir los 

elementos que generan valor agregado a partir de las posibilidades de la comunidad y c) Integrar la 

propuesta de un catálogo para los productos apícolas de Petatlán. 

Marco conceptual 

Según, Javerian.edu.co. “Valor Agregado: Es una característica o servicio extra que se le da a un 

producto o servicio con el fin de darle un mayor valor”. 

En el caso del presente proyecto, la miel se ha estado vendiendo sin una presentación atractiva, por 
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ello se pretende agregar valor, tal como es la marca, tipo de envase, embalaje etc. Y con ello ofrecer 

un producto de mayor calidad a los clientes. 

 

Etapas que se está llevando el proyecto 

Etapa de discusión  

Del mes de enero 2020 al mes de marzo del mismo año, se llevó a cabo el análisis FODA través de 

grupos de discusión con los apicultores en la comunidad de Petatlán, municipio de Atlixtac Gro, en 

el cual pudimos identificar los siguientes datos. 

Fortalezas  

F1. Dentro del grupo se encuentran personas con experiencia en el desarrollo de la apicultura. 

F2. Los integrantes del grupo tienen el objetivo definido de buscar valor agregado a los productos 

derivados de la apicultura. 

F3. Los integrantes del grupo son personas con visión amplia de crecimiento.  

F4. Comercialización directa al consumidor 

F5. Ofrecer un producto de óptima calidad  

 

Oportunidades 

O1. Existe demanda de la miel a nivel regional  

O2. Satisfacer la demanda al ofrecer un producto 80% natural 

O3. Agregar un valor a la producción y embasamiento de miel traerá mayores márgenes de ganancia. 

O4. El valor agregado de los productos atraerá a nuevos segmentos del mercado y a la exportación  

O5. Directamente se contribuirá con el medio ambiente, debido a que la actividad apícola favorece la 

polinización.  

O6. Existen programas de apoyo económico por parte del gobierno federal y estatal (SADER, INPI, 

INAES) 

O7. Fuente adicional de ingreso para todos los miembros del grupo  

O9. La miel por sus cualidades nutritivas y medicinales puede ser consumida por todas las personas 

de diferentes edades  

Debilidades  

D1. No contar con suficiente capital de trabajo para consolidar la actividad a través de aumentar las 

colmenas y afrontar problemas que se puedan presentar en el camino y de igual forma fortalecer la 

producción de miel. 

D2. La falta de capacitación y entrenamiento en el proceso de envasado y comercialización de miel 

de todos los miembros del grupo.  

D3. Falta de experiencia en el campo empresarial al ser un pequeño grupo, no poder enfrentar los 

retos que puedan presentarse  

Amenazas  

A2. Altos costos de los medios publicitarios durante el proceso de comercialización y no poder 

cubrirlos 

 A3. Contingencias ambientales como son los fenómenos naturales e incendios forestales que afecte 

la producción de la miel.  

A4. Deforestación por la expansión agrícola, tala de árboles, el desarrollo y otras actividades 

humanas.  

A5. Ataques de plagas, parásitos y enfermedades que afecta en su totalidad a las colmenas y a la 

producción. 

A7. Aparición de sustitutos de la miel 

Se llevaron reuniones con los apicultores para identificar la cantidad de producción de los productos 

derivados de la apicultura y con base a ello realizar propuestas de incorporación de valor agregado a 

estos productos.  



 

648 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Etapa de acción  

Como parte de la Maestría en Gestión del Desarrollo Sustentable se realizó una estancia en el área de 

alimentos en el Colegio de Postgraduados Campus Córdoba Veracruz a fin de contar con más 

elementos para la incorporación de valor agregado a los productos derivados de la apicultura, donde 

se trabajó en la elaboración de shampoo sólido, jabón corporal, ungüento, bálsamo para labios y crema 

corporal , al mismo tiempo se discutieron distintas estrategias de producción de abejas, como lo son; 

la ubicación de colmenas, colmenas en ollas de barros y adaptación de las abejas en las paredes y 

árboles frutales.  

El propósito es discutir los conocimientos adquiridos con los apicultores de la comunidad de Petatlán 

a fin de fortalecer las actividades apícolas, ya que estos conocimientos y saberes ancestrales deben 

ser compartidos y llevados a la práctica en la comunidad. 

También se han revisado investigaciones de distintos grupos o asociaciones que trabajan en la 

actividad apícola en donde resultan interesantes propuestas como la banda con propóleo y miel, cuyo 

objetivo es la curación de heridas por diabetes, investigación que se realiza en Puebla con estudiantes 

de medicina de la UNAM, y que esta junto con otras propuestas serán discutidas con los apicultores 

de Petatlán a fin de desarrollar nuevos productos incorporando valor agregado. 

Todo esto para dar cumplimiento a uno de los acuerdos logrados con los apicultores de Petatlán y es 

la posibilidad de crear un catálogo de estos productos y ver la manera de seguir capacitándose respecto 

a este tema. 
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PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL 

CARRIZAL, COYUCA DE BENÍTEZ, GRO. 
 

Gallo, C 

Universidad Autónoma de Guerrero 

México 

21425344@uagro.mx 

 

Resumen 

Los manglares hacen parte de los ecosistemas más productivos del mundo, sin embargo, a pesar de 

su alto valor a través del tiempo se han visto afectados por actividades antrópicas, lo cual ha generado 

pérdida de biodiversidad y disminución de bienes y servicios ambientales. En el presente proyecto se 

pretende formular e implementar estrategias de restauración ecológica de Manglares, a partir de la 

participación comunitaria, en la localidad del Carrizal,Coyuca Benítez. Por el método de 

investigación acción participativa. 

 

Palabras clave: manglares, restauración, comunidad, ecosistemas. 

 

Introducción 

Los humedales son ecosistemas estratégicos, dan sustento a innumerables especies vegetales y 

animales; incluyen gran diversidad de hábitats como pantanos, turberas, ríos, lagos y áreas costeras, 

como manglares y arrecifes de coral. Sin embargo, a través del tiempo se han visto afectados por 

actividades antrópicas como la agricultura, la pesca y la deforestación, lo cual ha provocado la pérdida 

de biodiversidad y la disminución de bienes y servicios ambientales que repercuten en el desarrollo 

sostenibles del territorio. Específicamente, los manglares brindan servicios ecológicos como la 

regulación climática, el control de la erosión, captura de carbono, regulación hídrica, protección de 

costas y usos recreativos o turismo ecológico (Hernández, 2016). 

Por lo anterior, la Convención de Ramsar (1971) indica que la perturbación de los estos ecosistemas 

debe cesar, la diversidad de los que permanecen debe ser conservada y se debe procurar restaurar 

aquellos que presentan condiciones aptas para este tipo de acciones. 

Los manglares aportan beneficios socioeconómicos enormes que llevan a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad y al desarrollo de su calidad de vida, pese a los beneficios, la falta de 

conocimiento de las comunidades asentadas en los alrededores de estos ecosistemas es la principal 

causa de deterioro ambiental y la pérdida de ecosistemas estratégicos. 

El presente proyecto de investigación pretende (1) Diagnosticar la interacción entre los ecosistemas 

de manglar y las actividades antrópicas con la comunidad. (2) Construir con la participación de la 

comunidad del Carrizal, estrategias de restauración ecológica de manglares. (3) Implementar 

estrategias de restauración ecológica de manglares. 

 

Marco Conceptual 

-La restauración ecológica tiene varios objetivos fundamentales, incluyendo: detener las 

causas que originaron la degradación, recuperar la vegetación y fauna propia de los 

ecosistemas históricos del área, facilitar y acelerar el proceso de sucesión ecológica, 

estimulando la regeneración natural, y promover acciones de recuperación que permitan al 

ecosistema sostener su condición en el futuro. En consecuencia, las acciones de restauración 

buscan generar un ecosistema más resiliente, es decir, que sea capaz de mantener su 

estructura, composición de especies y procesos ecológicos frente a variaciones ambientales, 
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y que a la vez se integre dentro de un paisaje más amplio, adaptándose a condiciones 

climáticas cambiantes.(Ministerio de medio ambiente, n.d.). 

-La investigación acción participativa (IAP) ha sido conceptualizada como “un proceso por 

el cual miembros una comunidad, colectan y analizan información, y actúan sobre sus 

problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas 

y sociales” (Selener, 1997:p. 17). 

 

Metodología 

El proceso investigativo se trabajará con el método de acción participativa, una metodología 

integradora del conocimiento y la acción, siendo un método de estudio cualitativo en el cual una 

comunidad se estudia a sí misma, puede conocerse y determinar cómo puede tener un mejor contacto 

con su entorno sociocultural y ambiental (Flórez, 2014). Para llevar a cabo el proceso metodológico 

se desarrollarán técnicas y herramientas como: listas de chequeo, visitas de campo, dialogo de saberes 

y talleres con la comunidad, mapas sociales y actividades de restauración ecológica. 

Primera fase: DIAGNOSTICO Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN 

1. Análisis investigativo y revisión de fuentes secundarias, sobre casos de restauración 

ecológica, reforestación de manglares, proyectos exitosos con participación de comunidades 

e información relacionada con la zona de estudio. 

2. Zonificación o delimitación del área de estudio, garantizando la participación de las 

comunidades que tradicionalmente se han relacionado y/o dependen del manglar, así como 

de otros actores con injerencia en la gestión de estos, mediante el mapeo participativo. 

3. Diseño y desarrollo de encuestas, para hacer un diagnóstico de sus conocimientos sobre la 

importancia de los manglares, su relación con el ecosistema, los beneficios o servicios 

ecosistémicos que perciben, entre otros. 

4. Análisis y sistematización de la información tomada, construcción de matriz de 

caracterización del área. 

Segunda fase: CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

5. Diseñar de la mano de la comunidad, estrategias de restauración ecológica, adaptadas a las 

problemáticas reales del ecosistema de manglar y a las necesidades de los habitantes de la 

localidad el Carrizal, en Coyuca de Benítez. 

Tercera fase:  IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACION 

6. Difusión y socialización por medio de talleres participativos, dirigidos a los actores locales. 

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos, generar apropiación del territorio y brindar 

herramientas que aporten la participación y cultura sobre la protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas de manglares. 

7. Implementar las estrategias y programas planteados en la primera fase, realizar una jornada 

de reforestación con fines de recuperar condiciones ideales para la evolución y sustento de 

los procesos naturales que en dichos ecosistemas 

8. Construir herramientas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de recuperación 

de los humedales costeros. 

 

Avances 

A la fecha (diciembre, 2021) se está llevando a cabo las acciones de la primera fase, realizando el  

conocimiento  de  la  zona  de  estudio,  tejiendo  lazos  con  la  comunidad  y enriqueciendo un marco 

conceptual y referencial que permita el correcto desarrollo del trabajo de investigación. Se han 

realizado visitas para toma de información georreferencial, diagnosticar las condiciones 

medioambientales y sociales en las que se encuentra el ecosistema, además se han llevado a cabo 

acercamientos con la comunidad y los entes gubernamentales, con el fin de unificar esfuerzos en pro 
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del bienestar y desarrollo sostenible del territorio. El presente proyecto confirma la importancia de la 

participación comunitaria en procesos de formulación de estrategias que aporten a la decisión de 

acciones de prácticas sostenibles de los recursos naturales a partir de la comprensión y reconocimiento 

de su entorno.  
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Resumen. 

Este trabajo aborda la situación social que se vive en el poblado de Llano Largo como consecuencia 

de la desigualdad urbana en la periferia del puerto de Acapulco de Juárez. El Llano es  un  territorio  

que  se  asienta  sobre  zonas  consideradas  de  riesgo  en  la  planicie  fluvial  y colindante  del  río  

La  Sabana,  donde  a  pesar  del conocimiento  del  riesgo,  se  ha licitado la construcción   de   

complejos   habitaciones   de   empresas   privadas   que   han   deteriorado   la composición geohídrica 

de la zona de estudio. No obstante, los constantes efectos del cambio climático en los últimos años 

han traído consigo una serie de eventos desastrosos, como los pasados huracanes Ingrid y Manuel en 

2013, que provocaron la inundación del poblado de una manera extraordinaria. La composición de 

estos eventos son una especie de ensamblaje de aspectos sociales, naturales, de temporalidad, entre 

otros, los cuales han generado el incremento del riesgo con el paso de los años. Esta problemática se 

caracteriza por los riesgos de desastre por inundación,  así  como por la planificación de las acciones 

de la gestión del riesgo, hablando específicamente  del  papel  que  juegan  los albergues, pues estos 

no siempre cumplen con las condiciones necesarias o no existen los suficientes. Este proyecto 

pretende trabajar desde un abordaje  participativo  e  inclusivo,  el  cual  asegura la consideración de 

las necesidades de la comunidad, sus aspiraciones y opiniones, principalmente de la población más 

vulnerable, como son los niños, las niñas, las mujeres embarazadas, las mujeres en lactancia, madres 

solteras, los adultos mayores, así como personas con capacidades especiales, entre otros. La finalidad 

de la propuesta  es  el  establecimiento  de  lineamientos  para  la  planeación,  diseño  y  gestión  de 

un albergue en el poblado de Llano Largo, como producto de un desarrollo metodológico con un 

enfoque cualitativo compuesto por una serie de etapas que contendrán entrevistas, presentaciones y 

talleres. 

 

Palabras clave: albergues, inclusión social, seguridad, inundaciones. 

 

Introducción 

En México, la mayoría de los desastres son causados por ciclones tropicales, afectando 

principalmente a los estados más vulnerables, entre los cuales se encuentra el Estado de Guerrero. 

Esto es resultado de las condiciones climáticas, el índice de vulnerabilidad social y el índice de 

exposición (ONU-Hábitat, 2019; Arreguín et al, 2015). 

Frente a los desastres existe una serie de acciones de respuesta con el fin de salvaguardar la vida de 

las personas; sin embargo, en 2013 México se reportó un avance “pobre” en políticas públicas en la 

implementación de preparación para respuesta dentro de la gestión del riesgo de desastre (Secretaría 

de Gobernación, 2019; Lacambra et al, 2015, p. 15).  

La realidad es que los albergues en la mayoría de las ciudades y comunidades de la están  preparados  

o  no  son  los  suficientes  para  atender  las necesidades sociales emergencia o desastre, pues en 

muchos casos se improvisan o simplemente es porque diseñados para tal fin; por tanto, estos lugares 

generan condiciones que pueden vulnerar a la población afectada (Secretaría de Salud México, s.f.; 

Novedades Acapulco, 25 de 

2020). 

La configuración de humedales del poblado de Llano Largo, así como la modificación del terreno en 
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esta zona, son la clave de una serie de riesgos, sobre todo por inundación. Esto en parte se debe al 

crecimiento urbano acelerado en la zona periférica de la ciudad, caracterizado principalmente por la 

construcción de proyectos habitacionales, a pesar del conocimiento del peligro y exposición 

(Rodríguez et al, 2012). 

Es por eso la decisión de intervenir este poblado, debido a la desigualdad actual que opera en el 

territorio, en donde los riesgos forman parte del modo de vida de la población, sin importar si viven 

en un fraccionamiento o en el poblado original. En este sentido, ¿qué papel juegan los albergues y 

refugios temporales en la ciudad? y, ¿qué redes o mecanismos sociales e institucionales se activan a 

la hora de un desastre? 

De este modo, factores como la “pobreza, desigualdad, persistencia de la división sexual del trabajo, 

violencias privadas y públicas constituyen nudos críticos prioritarios en el ejercicio de los derechos 

ciudadanos” principalmente de las mujeres (Falú, 2014, p. 59). Algunas investigaciones han dado a 

conocer que las posibilidades de supervivencia de las mujeres son menores a las de los hombres frente 

a un desastre, pues como se sabe, las mujeres tienden a recibir una mayor carga  de trabajo en la 

recuperación, revelándose en un detrimento en su salud, así como un aumento en su vulnerabilidad 

económica (Velázquez et al, 2016). Aunado a esto, la situación de violencia física y sexual es un 

agravante en situaciones de emergencia que se viven en muchas regiones del mundo. 

Es necesario que los albergues y refugios temporales sean espacios idóneos para la población que se 

encuentra en una situación de riesgo o que ha sido afectada por un desastre; para ello, es vital pensar 

y diseñar estos lugares de tal forma que todos puedan acudir y sentirse seguros, considerando la 

capacidad, limitación o situación social de cada persona. 

Este  proyecto  pretende  mejorar  la  gestión  de los albergues, cocreándolos desde un abordaje 

participativo, asegurando así la inclusión social desde una perspectiva de género, por lo que las 

personas estarán mejor preparadas ante una emergencia o desastre. 

 

El objetivo general de este proyecto es realizar una propuesta colaborativa entre sociedad civil y 

autoridades, la cual contenga una serie de elementos que se deben considerar en los albergues y 

refugios temporales en Llano Largo, con el fin de asegurar el cuidado de las personas de una manera 

más equitativa e inclusiva. 

 

Los objetivos específicos son tres: 

1)  realizar  un  análisis  sobre  la  vida  de  los  albergues,  ciudad  del  cuidado, así como desigualdades 

y riesgos periurbanos desde un abordaje socioespacial;  

2) elaborar una síntesis colaborativa entre sociedad civil y autoridades serie de elementos que mejoren 

los albergues y refugios temporales; 

3) y sensibilizar a la red de actores a través de la divulgación del documento 

 

Metodología 

Se desarrollará en tres etapas: análisis, síntesis colaborativa, y sensibilización. 

La primera etapa consiste en un análisis por medio de dos herramientas. 1) Entrevistas 

semiestructuradas: Se realizarán de 20 a 25 entrevistas con una duración promedio de 45 minutos. 

Las preguntas a realizar serán acerca de la vida de los albergues y de la dinámica del cuidado en la 

ciudad, así como del proyecto “Redfugio”. Posteriormente las entrevistas se someterán a un análisis 

de contenido asistido por el programa Atlas.ti. 2) Diagnóstico socioespacial: Se revisarán distintos  

planos,  mapas  y  documentos  de  información  territorial, urbana y sociodemográfica sobre el área 

de estudio, para hallar los componentes de la desigualdad y riesgos periurbanos. 

La segunda etapa se trata de dos momentos. 1) Taller participativo: Se mostrarán los resultados de la 

etapa anterior en uno o más talleres, con la finalidad de generar un espacio de exposición y discusión 

acerca de cuáles son esos puntos que deben considerarse en los albergues y refugios temporales. 



 

654 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Además se conformará la red del proyecto RedFugio Llano Largo. Documento integrador: Como 

resultado del taller participativo, considerando los marcos normativos y otros materiales  de  apoyo,  

se  elaborará  un  documento  que  integre  toda  esta  serie  de  puntos importantes. 

La tercera etapa solo se tratará del Proyecto Redfugio Llano Largo: Se conformará una red de actores 

que gestionen el riesgo desde la base ciudadana en coordinación con la base institucional. Se trabajará 

en la divulgación del documento integrador por redes sociales y encuentros comunitarios, así como 

con las autoridades. 
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Resumen 

El proyecto está dirigido a pequeños productores de jamaica de El Pericón,  Guerrero y pretende 

resolver la problemática presente en el cultivo de la aromática flor. Por ello, se consultan y analizan 

investigaciones realizadas sobre los problemas de producción, cosecha y comercialización de dicho 

cultivo, así como experiencias de los procesos de organización de otros campesinos jamaiqueros. La 

finalidad es contar con elementos para implementar metodologías e instrumentos adecuados al 

desarrollo de una propuesta con productores de Tecoanapa, Guerrero, ya que se  trabajará integrando 

el saber tradicional de los productores y las propuestas que respondan a realidades similares. Su  

importancia está en que se pretende visibilizar instrumentos y mecanismos más efectivos para 

resolver la problemática como las impurezas del secado de la Jamaica, la diversificación de productos  

y con ello obtener mejoras en su comercialización, a fin de que los productores del cultivo tengan la 

posibilidad de ofertar  mejor jamaica. 

 

Palabras clave: Cosecha, producción de Jamaica, Comercialización, Productores rurales. 

 

Introducción: 

En Guerrero la producción de jamaica es una actividad económica importante que permite el sustento 

de gran parte de las familias en comunidades rurales, misma que se lleva a cabo por pequeños 

productores que luego de la cosecha deshidratan los cálices secados al sol, extendidos en el suelo o 

en los techos de las casas, manejo que propicia que la cosecha y la poscosecha sufra una merma 

importante por la contaminación microbiológica resultado una baja calidad del producto con la 

presencia de hongos, lo que repercute directamente en el precio y afecta su competitividad debido a 

su baja calidad en el mercado (Ramos, 2007). 

Rendón(2016), en su estudio sobre los factores que Influyen en la competitividad de la jamaica 

tomando el caso de Teconapa y Ayutla de los libres Guerrero, encontró que la decadencia en el cultivo 

se relaciona con bajos rendimientos en la producción, falta de apoyos y capacitación, que además en 

el Municipio de Tecoanapa los productores no se acostumbra a agregar valor a la producción de 

ninguna forma ya que desconocen los procesos de industrialización y la gran variedad de productos 

que se pueden elaborar a partir de la planta de jamaica que tiene grandes propiedades medicinales y 

un sabor aceptado por los consumidores. 

Ello se vincula a que el costo de este producto en el medio rural sea uno de los más bajos a nivel 

nacional, y los datos indican que en el caso de Guerrero la disminución es hasta de un 30% menor al 

precio promedio que se comercializa en otras centrales de abasto del país (Gerardo, 2013) 

Por ello, desde la MGDS se propuso realizar un proyecto que diera respuesta a esta problemática en 

la comunidad de El Pericón municipio de Tecoanapa, en donde existe la necesidad de atender el 

problema para unos 300 pequeños productores además en el proyecto se considera su participación,  

con la finalidad de que resulte efectivo. 

La importancia de este proyecto enfocado a la cosecha de jamaica es por su baja productividad en 

Guerrero, que si bien tiene causas multifactoriales, tanto la cosecha como el secado tradicional 

constituyen dos puntos críticos de contaminación física y microbiológica del producto, por una parte, 

la escasa tecnificación en el proceso de producción, cosecha y secado significan altos costos 

about:blank
about:blank
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principalmente en la cosecha cuando se demanda una gran cantidad de mano de obra que no está 

disponible (SAGARPA, 2010).  

Se busca atender las problemáticas de la cosecha  debido a que los productores de jamaica en su 

totalidad son minifundistas, cuentan con terrenos de temporal y con poca tecnología (Ochoa, 2013). 

 

Metodología 

La propuesta utiliza la metodología de Investigación Acción Participaticipante, a fin de 

trabajar  involucrando a los pequeños productores del poblado de El Pericón, esto para la obtención 

y el intercambio de conocimiento por lo que se  ara uso de las  siguientes herramientas o técnicas, 

como el FODA,  técnica que se orienta al análisis de problemas y resolución. Se harán entrevistas ya 

estas son un proceso de relación que se da en el encuentro del entrevistador y entrevistado, también 

se llevarán a cabo grupos focales ya que  al trabajar en grupos se facilita la discusión  y activa a los 

participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran un tabú y permite una gran 

riqueza de testimonios (Hamui, 2013). Se realizará observación participante ya que esta técnica nos 

va a permitir conocer las prácticas socioculturales de los sujetos en desarrollo. 

A través de estas herramientas  se busca la elaboración de una propuesta para para la cosecha de 

jamaica, por medio de narración de la experiencia de vida y el conocimiento sobre el tema de los 

productores de la comunidad de El Pericón municipio de Tecoanapa.  

Se eligió como zona de estudio a esta comunidad ubicada en la Costa Chica de  Guerrero, ya que ahí 

los pequeños productores de jamaica se encuentran inmersos en problemas con el cultivo, tales 

como el mal manejo en la etapa de secado de la jamaica lo cual le ocasiona pérdidas económicas y de 

cosecha así también se encuentran sujetos a bajos precios dados por parte de compradores, ausencia 

de apoyos por parte de programas gubernamentales además de que no han logrado mejoras exitosas 

en su comercialización que ayuden obtener mejores  ingresos para el sustento familiar. Por lo que con 

el proyecto se busca ayudar a resolver esta problemática buscando encontrar rentabilidad para el 

cultivo beneficiando a los productores a través de su participación. 

 

Resultados o avances: 

DESARROLLO DEL PROYECTO. 

El proyecto se realiza  en El Pericón, comunidad del municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica del 

estado de Guerrero, México. Se ubica sobre la carretera Tierra Colorada-Ayutla, dentro del Municipio 

de Tecoanapa y el poblado, colinda con las comunidades de El Limón, Las Animas, Xalpatlahuac y 

Los Saucitos. 

Es un pueblo rural conformado por pequeños productores de jamaica en el cual se han encontrado 

malas prácticas agrícolas y problemas de comercialización en la cosecha  de la jamaica, que causan 

merma y problemas fitosanitarios  los cuales no le han permitido a la comunidad tener  una 

comercialización exitosa.  

En dicha comunidad el cultivo de la jamaica tiene importancia tradicional, culinaria y económica ya 

se cultiva principalmente para obtener ingresos económicos que ayuden al sustento de estas  familias 

rurales, además genera ocupación y conservación de semillas criollas para siembras futuras, por lo 

que a pesar de las desventajas que presentan  en su comercialización,  existe en ellos una resistencia 

por continuar con el proceso productivo cultural de jamaica. 

 

MAPA No 1. El Pericón Guerrero, México. 
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Actividades :  

La primera consistió en la observación de la zona de estudio en temporada de cosecha de jamaica y 

realizar visitas a los productores de jamaica con la finalidad de tener un acercamiento con los sujetos 

en desarrollo. 

La segunda  actividad fue realizar entrevistas grupales a los productores de jamaica de la comunidad 

de El Pericón para construir con ellos un diagnóstico de los problemas que enfrentan los productores 

de jamaica en el proceso de postcosecha. Esto permitió conocer las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades, que ellos visualizan en un corto plazo de acuerdo a su forma de obtener su cosecha 

así como las actividades que hacen mal y bien el proceso del cultivo de la jamaica. Con la información 

obtenida se realizó el siguiente  FODA. 

 

FODA, de los pequeños productores de jamaica de la comunidad de El Pericón Guerrero 

México. 
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La tercera actividad consistió en hacer una revisión en diferentes fuentes e instituciones 

para  encontrar y analizar diferentes propuestas para el deshidratado natural de la jamaica  afín de ser 

discutidas con los productores de Jamaica.  

En  la revisión se encontraron diversos estudios que se han desarrollado con la finalidad de  ser 

alternativas para el secado de la cosecha de jamaica ya que esos estudios mostraron efectividad en el 

secado, de (Hibiscus sabdariffa L.) ya que presentaron menor tiempo de secado y menor humedad.  

La cuarta actividad fue el acercamiento a productores de Jamaica con experiencias exitosas donde se 

visitó el municipio de Chiautla, de Puebla, para conocer la experiencia de la Integradora 

Agroindustrial Chiautla de Tapia, S.A. de C. V. , es una empresa conformada por personas físicas y 

personas morales, todos productores de flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) de la región Mixteca 

poblana, cuyo principal objetivo es dar valor agregado a la  cosecha de Jamaica y poder regular los 

precios en la región. Con esto los más beneficiados son los socios al mejorar la actividad primaria 

para hacerla rentable y competitiva con lo cual los productores han logrado encontrar la rentabilidad 

y competitividad a través de la investigación y la aplicación de tecnología moderna, 

Con el uso de tecnología y el apoyo de algunos fondos para productores han podido crear una línea 

de productos del cáliz de Jamaica de alta calidad, ya que cuidan la inocuidad de sus productos desde 

el campo mediante la práctica de cultivo orgánico. 

Como parte de este acercamiento a los proyectos innovadores de Jamaica se entrevistó a Don 

Celerino, socio  fundador de la Integradora Agroindustrial de derivados de Jamaica, quien mostró la 

Debilidades.

- Elevados costos para su 
obtención

- Bajo recursos tecnologicos

- Competencia municipal, 
nacional e internacional

- Falta de hertamienta para su 
mejor rendiemiento

- Desconocimiento de la alta 
demanda en el mercado 

- Falta de información sobre 
la cosecha de jamaica

Amenazas.

-Poca capacidad de inversión

-Nuevos competidores 

-Falta de organización 

-Falta de tecnologia para la 
cosecha 

-Saturación de la mercancia 

Oportunidades.

- Importantes imnovaciones 
tecnologicas 

- Importante conocimiento 
emperico sobre el producto

- Se puede mejorar la calidad 
del producto 

- Apertura de nuevos  
mercados

No genera daños 
medioambientales 

Fortalezas.

-Demanda alta

-Productos derivados de la 
cosecha de jamaica

-Valor agregado como producto 
artesanal 

-Conocimiento empirico

-Experiencia en la producción del 
cultuvo

- Mercado nacional e 
internacional

Fuente: Elaboración propia 
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distribución y aprovechamiento de producción de Jamaica, además que compartió su experiencia de 

los inicio de la integradora, así como sus conocimientos del cultivo, el proceso de secado y 

producción,  y nos indico el tipo de semilla que manejan en la Integradora. 

Asi también, se recibió una capacitación tecnica sobre el cultivo de jamaica por parte del ingeniero 

Hilario Hernández Salgado doctor investigador del COLPOS Puebla, quien habló sobre las variedades 

de la jamaica, explicó su morfología, tallos y hojas de semillas de jamaica mejoradas y  sus  ventajas. 

También explicó la importancia y ventaja de realizar el despunte apical al cultivo así como los 

diferentes de tipos de semillas y los contenidos nutrimentales con los que cuentan. 

La quinta etapa se buscó dar valor agregado a la producción de Jamaica por lo que en la Estancia 

académica realizada por en la MGDS en colaboración con el Colegio de Posgraduados Colpos-

Córdoba  se asistió a un taller de derivados de la cosecha de jamaica en el Colegio de Postgraduado 

Campus Córdoba, a cargo de la doctora Aleida Selene Hernández Cázares y bajo la dirección del 

ingeniero Santiago Velazquez Fernandez  el cual tuvo como objetivo el conocer las innovaciones que 

se están planteando para comercializar la cosecha del cultivo de la jamaica.  En el taller se realizó la 

preparación de los siguientes derivados del caliz de la jamaica: Vino de jamaica, Carne de jamaica 

(Sustituto de carne), Mermelada de jamaica, Atole de jamaica Y gelatina de jamaica. 
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Resumen  

El objetivo de la investigación es analizar la forma en que la evaluación del desempeño influyó al 

interior de la administración pública de Guerrero para mejorar la toma de decisiones en materia 

presupuestaria, durante el periodo 2017-2021.  

El trabajo de investigación, que a la fecha se encuentra en proceso de aplicación del instrumento 

metodológico, profundiza en los elementos y procesos internos que las dependencias del sector 

central y las entidades paraestatales llevaron a cabo para la integración de los anteproyectos de 

presupuesto de egresos, la información obtenida es relevante para la identificación de oportunidades 

de mejora en cuanto a la toma de decisiones presupuestarias al interior de la administración pública 

guerrerense. 

 

Palabras clave: gestión por resultados (GpR), presupuestación basada en resultados (PbR), 

evaluación del desempeño, decisiones presupuestarias. 

 

Introducción 

A lo largo del tiempo, la administración de los recursos públicos ha significado un aspecto primordial 

en las sociedades humanas, los recursos raramente son suficientes para cubrir la totalidad de las 

demandas y necesidades sociales; ante esta situación,  han surgido diversos modelos de 

administración pública para mejorar la gestión gubernamental, en los que se hace hincapié el 

mejoramiento de la administración del gasto público como base fundamental para detonar la 

prosperidad de las sociedades. En este esfuerzo, emerge el enfoque de la Nueva Gestión Pública, para 

intentar satisfacer la demanda ciudadana en términos de eficacia, eficiencia y transparencia de la 

administración pública. Posteriormente, dentro del enfoque de la Nueva Gestión Pública surge la 

Gestión para Resultados, y es ahí justamente en este marco, donde nacen los conceptos de 

presupuestación por resultados y evaluación del desempeño. 

En la actualidad, la mayoría de los gobiernos occidentales y organismos internacionales han 

implementado la presupuestación por resultados y la evaluación del desempeño para estructurar y 

valorar el gasto público, sin embargo, para que ello suceda, resulta imprescindible modificar los 

ordenamientos jurídicos, y así otorgar legalidad e institucionalidad a la adopción de los pilares en que 

se sustenta la Gestión para Resultados.  

México no ha sido la excepción, en el año 2006 inició la ruta para mejorar la eficiencia y eficacia de 

los programas públicos en un marco presupuestal orientado a resultados, las entidades federativas por 

su parte, iniciaron los procesos para armonizar sus ordenamientos jurídicos con la federación, y 

actualmente transitan el camino de implementación de la presupuestación por resultados y la 

evaluación del desempeño.  

En el sentido anterior, a partir del 2008 en la Administración Pública del Estado de Guerrero se 

comienza a trazar la ruta para adoptar la presupuestación por resultados y la  evaluación del 

desempeño, dando como resultado, primeramente la adopción del Presupuesto Basado en Resultados 

(PbR) estipulado en la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero 

(H. Congreso del Estado de Guerrero, 2016), culminándose de manera posterior y más recientemente, 

mailto:genaroalberto.castanon@gmail.com
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con la instauración del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, que proporciona los 

lineamientos en los que se basa la evaluación del desempeño a nivel estatal, a la par que establece la 

metodología, instrumentos y procesos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, 

basado en el Modelo de Gestión para Resultados (Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, 

2021, pág. 33).  

 

Metodología 

El presente trabajo busca responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye la 

evaluación del desempeño al interior de la Administración Pública del Estado de Guerrero para 

mejorar la toma de decisiones presupuestarias?, de esta manera la investigación se enfoca en aspectos 

como la metodología del Presupuesto Basado en Resultados y la utilización de la información 

obtenida de la evaluación del desempeño para la toma de decisiones presupuestarias al interior de la 

Administración Pública Estatal.  

Por ello, a partir del planteamiento del problema, se determinó como punto de partida de la 

investigación, la siguiente hipótesis: “Las decisiones en materia presupuestaria mejoran en la medida 

en que se proporcionan informes suficientes y oportunos del desempeño del gasto público”. 

Por consiguiente, el objetivo general del trabajo de investigación consistió en analizar la forma en 

que la evaluación del desempeño influyó al interior de la administración pública durante el periodo 

2017-2021, para mejorar la toma de decisiones en materia presupuestaria.  

Partiendo del objetivo general, se determinaron los siguientes objetivos específicos: Conocer el 

marco jurídico que establece las bases para la Gestión para Resultados, conocer la metodología del 

Presupuesto basado en Resultados utilizada durante el ciclo presupuestario en la administración 

estatal, examinar los mecanismos utilizados para el seguimiento y evaluación del desempeño al 

interior de la administración pública estatal y analizar la influencia que tiene la entrega oportuna de 

informes del desempeño para la toma de decisiones del gasto público. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, la prueba de la hipótesis y el cumplimiento de los 

objetivos, se diseñó una metodología cuantitativa para un estudio no experimental, transversal de 

tipo correlacional, en el que se busca determinar la correlación que existe entre “las decisiones 

presupuestarias” como variable dependiente, y los “informes del desempeño” como variable 

independiente.  

Por lo que respecta al universo de estudio, se determinaron un total de 69 dependencias y entidades, 

que conforman el sector central y paraestatal, con base en el Catalogo de sujetos obligados 2021, 

aprobado en el Acuerdo 26/2021 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales del Estado de Guerrero (Pleno del ITAIGRO, 2021).  

Mediante el cálculo de la fórmula  n = (Z²Npq) / (NE²+ Z²pq),  se obtuvo un tamaño de la muestra 

integrado por 59 dependencias y entidades, con un nivel de confiabilidad del 95%, en cuanto al tipo 

de muestreo, se utilizó un muestreo probabilístico, en el cual todas las unidades de análisis tuvieron 

la posibilidad de ser seleccionadas. 

El instrumento de recolección de datos consiste en la aplicación de un cuestionario estructurado a 

los servidores públicos que intervienen en las fases de presupuestación y evaluación al interior de las 

dependencias centralizadas y entidades paraestatales que conforman en su conjunto, la 

Administración Pública Estatal del Estado de Guerrero, dichos servidores públicos se encuentran 

adscritos, principalmente en las áreas de financieras-administrativas o de planeación.  

El cuestionario, se estructura por 20 preguntas, con alternativas de respuesta fijas, se conforma por 

las categorías de análisis: presupuesto basado en resultados, evaluación del desempeño, decisiones 

presupuestarias, aspectos institucionales internos y datos generales de quien proporciona la 

información. El instrumento de recolección de datos se envió a los sujetos de investigación 

seleccionados por la muestra, como “solicitud de información” por medio de la Plataforma Nacional 

de Transparencia (PNT).   
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Avances 

Actualmente, el trabajo de investigación se encuentra en la etapa de aplicación del instrumento 

metodológico de recolección de datos, el 20 de octubre de 2021, a través de la PNT, se enviaron los 

cuestionarios a las 59 dependencias y entidades que conforman la muestra, por lo tanto, a partir de la 

fecha de recepción de la solicitud, los entes públicos encuestados cuentan con un plazo de 20 días 

hábiles para dar contestación a la solicitud de información, el término fenece el 19 de noviembre del 

presente año (H. Congreso del Estado de Guerrero, 2016). Con corte al 12 de noviembre de 2021, se 

ha recibido información satisfactoria de 36 dependencias y entidades, que representan un avance del 

61% de los cuestionarios enviados.  

Conforme se recaba la información, se registra en una base de datos para posteriormente, ser vaciada 

en el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Una vez registrada la 

totalidad de información procedente de los cuestionarios, se procederá al análisis correlacional. En 

este tenor, se ha establecido como fecha de conclusión el 31 de diciembre de 2021, por lo tanto, al 

tiempo de celebrarse el Segundo Congreso de la UAGro, se estará en condiciones de presentar los 

resultados finales producto del análisis de datos de la investigación.  

 

Conclusiones 

Durante el periodo que comprende los últimos cinco ejercicios fiscales, el Estado de Guerrero se ha 

posicionado en los primeros lugares a nivel nacional en rezago social, pobreza y carencias sociales; 

los recursos asignados a los programas, proyectos, obras y acciones han sido limitados; debido a lo 

anterior, a pesar de la recientemente conformación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, 

se estima que los avances en la implementación de la presupuestación por resultados y la evaluación 

del desempeño, no han sido del todo satisfactorios; por consiguiente, se considera pertinente 

profundizar en la información del desempeño que las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal, generan y utilizan de manera particular, en la formulación de sus Anteproyectos de 

Presupuesto de Egresos. La información obtenida producto de la investigación, permitirá determinar 

en que medida las dependencias y entidades generan información del desempeño, y el grado de 

utilidad de dicha información para la toma de sus decisiones presupuestarias, además permitirá 

determinar los avances institucionales en materia de presupuestación por resultados y evaluación del 

desempeño en la administración publica estatal en su conjunto, y en que medida las entidades públicas 

estatales se apegan a los postulados del marco teórico en la materia, determinado por la literatura y 

por los organismos internacionales. 

La información final que se obtenga producto de la investigación se considera relevante para la 

identificación de oportunidades de mejora en las decisiones presupuestarias, en el entendido que, una 

aplicación eficiente de los recursos públicos, proporcionaría mejores condiciones para abatir la 

pobreza, el regazo y las carencias sociales que prevalecen en Guerrero. 
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Resumen 

Las Personas con Discapacidad en el Estado de Guerrero se encuentran en situación de marginación, 

con muy pocas oportunidades de desarrollo para una aceptable inclusión en la sociedad, en teoría, 

cuentan con los mismos Derechos que los demás ciudadanos Guerrerenses, pero en la práctica esto 

no es así, sus derechos son constantemente violentados por su condición de discapacidad. A las 

Personas con discapacidad, el Estado como Órgano de Gobierno, Les ha fallado en su deber de 

proteger y aplicar los derechos y garantías Consagradas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 

ONU y las leyes relativas al tema, solo con una gran Resilencia se puede sobrevivir con una 

discapacidad en el estado de Guerrero. Ante el panorama actual que viven las personas con 

discapacidad del estado de Guerrero, el presente proyecto pretende aportar datos y elementos, que 

permitan una mejor inclusión social de este sector poblacional, a la sociedad Guerrerense, 

identificando los factores más relevantes que impiden que se dé la inclusión social,  

 

Palabra clave: Discapacidad. Discriminación. Inclusión. Resilencia. Ley. ONU.   

 

Planteamiento del Problema 

Hablar sobre discapacidad es hablar sobre una problemática compleja, no son solo las personas que 

piden limosnas, o los niños Teletón, o los grandes deportistas paralímpicos, o los grandes personajes 

mentalmente inigualable. Son también todos aquellos hombres, mujeres, ancianos y muy en especial 

los niños, que arrinconados en su hogar; No saben que tienen derechos, no saben que existen políticas 

públicas, y programas sociales de apoyos, son también, todas aquellas Personas con Discapacidad, 

que por falta de atención adecuada, (psicosocial, etc.) reniegan de su situación y se maldicen hasta a 

ellos mismos, y por falta de información, piensan que esta condición es, “exclusiva” de ellos. Aunque, 

si es muy importante saber cuántos son, más importante es entender, que todas y cada una de estas 

personas son seres humanos, que merecen todo el respeto, atención y apoyo de la sociedad, gobiernos, 

religiones etc. son Guerrerenses, no de segunda, ni de tercera, son Guerrerenses, y están en espera de 

que se cumpla la carta magna en el sentido, de brindar bienestar y justicia para todos los ciudadanos 

En México, vivimos en un estado de derecho, ello significa que existe un sistema de leyes y normas, 

asentadas en un documento supremo, que es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual tiene como sustento esencial, el respeto irrestricto a la dignidad de la persona 

humana. En su artículo 1º, establece el derecho de toda persona de disfrutar de las garantías que la 

misma otorga, consagrando la igualdad de derechos para todos los mexicanos. Así mismo específica, 

que. Queda prohibida cualquier clase de discriminación, En su Artículo 4. 4.º párrafo, establece que. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.  

 Así mismo. México firmó la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y 

ratificó su Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007, y ratifico su adhesión el 17 de diciembre 

del mismo año, al hacerlo de forma implícita, adquirió el compromiso de adecuar sus leyes, para que 

se cumpla los derechos humanos de las personas con discapacidad, como lo establecen los 

ordenamientos normativos internacionales, traducido en acciones de apoyos a este sector, para 
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conseguir su inclusión en la sociedad mexicana. Ya no por gusto u apariencia, sino con la 

responsabilidad de un estado soberano que al igual que otras naciones realice acciones  para mejorar 

la calidad y condiciones de vida de las personas con discapacidad dentro de su territorio. 

 

La Discapacidad En Guerrero 

En Guerrero y en particular en Acapulco, a finales de los 80 y principios de los 90, se dan 

agrupaciones de apoyo a personas con discapacidad, siendo un sector con tendencias religiosas, 

quienes promueven casas y albergues donde vivan los (principalmente) jóvenes con discapacidad, 

donde le dan rehabilitación física, educación y alimentación. Así mismo a finales de los 90 y 

principio del actual milenio, se conjunta un grupo de jóvenes para practicar el basquetbol en silla de 

ruedas, el cual ha sobrevivido hasta la fecha (2022) y han conseguido diversos logros tanto a nivel 

colectivo, (equipo de basquetbol, en silla de Ruedas) como de forma individual, (lanzamiento de bala, 

jabalina, disco, natación, pesas etc.) alterno a este grupo, existen otros más, que en varias ocasiones 

ya se han reunido, para presionar por los derechos y beneficios en común, que solicitan al gobierno, 

principalmente del estado y municipio. Han realizado diversas actividades de presión, desde marchas 

y tomas de carreteras, tomas de oficinas, pero también han participado cuando han sido invitados para 

aportar sus propuestas en los diferentes planes de desarrollo gubernamental. Varias de esas 

agrupaciones se han unido para que con el aval del DIF Guerrero, el conformar, el consejo estatal de 

asociaciones de discapacidad, pero por la limitante de recursos no les ha sido posible potenciar su 

lucha. 

 

Hipótesis 

Se debe de cambiar la forma de ver, atender y de ser posible, entender a la discapacidad, y sobre todo, 

a las personas con discapacidad. Explicar que una cosa es la discapacidad, y otra, las personas con 

discapacidad, explicar que la discapacidad, (cualquiera de ellas. Física, visual, audio-lingual o mental) 

es una limitante, que genera por lo mismo, una serie de dificultades. Pero la persona el individuo, es 

un ciudadano, con todo los derechos que cualquier otro mexicano más, Que sus garantías, son las 

mismas que las de los demás, y buscar los mecanismos para que sus derechos, a la salud, educación, 

empleo, libre tránsito, etc., se hagan efectivos, no dadivas, lástimas, ni privilegios, sino con 

consideraciones o modificaciones, haciendo los cambios, necesarios para ese objetivo. Que no 

necesariamente se es una carga para el gobierno o la sociedad, sino que a través de diversos 

mecanismos, incluirlos en el desarrollo de la sociedad. Y que (lamentablemente), cualquier ciudadano 

puede ser parte de esta población con discapacidad, buscando que el entorno sea menos difícil de 

llegar a presentarse tal situación  

Exponiendo que las personas con discapacidad en Guerrero, Son un sector de la población 

Guerrerense, importante y valioso, por sus experiencias y resilencias, que es necesario analizar e 

investigar, para arrojar nuevas hipótesis y enfoques, que incidan para mejorar la calidad y condiciones 

de vida de la población con discapacidad en Guerrero 

Es necesario que en el Estado de Guerrero, se expongan nuevos enfoques de lo que es esta 

problemática, dejando a un lado los modelos o formas asistencialistas, que solo los atendían a las 

personas con discapacidad, con despensas, educación especial o con ferias de empleo. Si no dándoles 

el respeto y atención que como seres humanos tienen, y reconociendo a la sociedad Guerrerense y 

Nacional lo valioso de su Resilencia. Sin lugar a dudas será de gran valía, el aportar nuevas hipótesis 

y enfoques, basados en el análisis y la investigación académica, para la inclusión social, de las 

personas con discapacidad. 

Aún falta muchísima información sobre lo que es la discapacidad, su problemática, sus luchas, sus 

consecuencias etc. Algunos sectores de la población, los ven con desinterés. Otros más los ven con 

admiración y respeto, capaces de motivar a quienes tienen bajo ánimo o autoestima, o simplemente 

como personas con carácter fuerte y gran determinación. Hace falta exponer más a profundidad, qué 
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es la discapacidad y Quienes son las personas con discapacidad. No solo como destinatarios de 

programas sociales, no solo como personas, o limitadas o admirables, hace falta exponer a la sociedad 

y las autoridades, lo que son. Las Personas Con Discapacidad Y Sus Derechos Humanos. 

 

Metodología de Análisis 

Los objetivos expuestos, se pretenden desarrollar mediante un análisis descriptivo, en el que se hará 

consulta documental, en fuentes académicas especializadas, como revistas científicas en otros países, 

como hemerotecas, donde se busque notas de acciones significativas de este sector, y bases de datos 

en portales oficiales como INEGI, y relativos a este tema Así mismo, se harán entrevistas a varias 

personas con discapacidad, en grupos (deportivos, asociaciones etc.) e individuales de edades de 18 

a 67 años, sexos, niveles académicos, y discapacidades, a fin de exponer un panorama más amplio 

sobre la problemática de la discapacidad, y las diferentes visiones que se tiene, Así mismo se 

entrevistara a autoridades estatales y municipales, que atiendan actividades de este sector poblacional. 

También visitas de campo, a las vialidades en la ciudad y en la periferia, así como al transporte 

público, para constatar si existe la posibilidad, de desplazamiento y acceso en las calles y en el 

transporte urbano en la ciudad de Acapulco, pudiéndose llevar a cabo esta misma visitas, a otras 

ciudades o municipios del estado como, Chilpancingo (Región Centro), Copala, (Región Costa 

Chica) Atoyac (Región Costa Grande) Tlapehuala (Región Tierra Caliente) 

 

Cifras de Discapacidad en México y en Guerrero 

En México, el Censo 2020, del INEGI contó en el rubro de discapacidad a 20 millones 838 mil 108 

personas, una cifra que representa el 16.5% de la población de México, de los cuales 11 millones, 

111 mil 237 (53%) son Mujeres y 9 millones 726 mil 871 (47%) son Hombres. (INEGI) de 202114 

Datos del mismo organismo del 2020 nos dice que en el estado de Guerrero existen 213 612 (Dos 

cientos trece mil seiscientos doce) personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales 22 781 

(veintidós mil setecientos ochenta y un mil) tienen de 0 a 14 años. 19 205 (diez y nueve mil dos 

cientos cinco) son de 15 a 29 años, 59 303 (cincuenta nueve mil tres cientos tres) son de 30 a 59 años, 

90 229 (noventa mil dos cientos veinte y nueve) son de 60 a 84 años y 22 094 (veinte y dos mil 

noventa y cuatro) son de 85 años o más.15 
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Resumen 

El propósito de este trabajo es caracterizar el fenómeno del desplazamiento interno forzado provocado 

por la violencia criminal en San Miguel Totolapan, Guerrero, México. Este municipio tiene un alto 

índice de desplazamiento forzado debido a la incidencia  delictiva en los últimos años. El fenómeno 

se analiza a través de las siguientes categorías: tipo de violencia criminal que lo genera, los actores 

involucrados y las acciones generales que han realizado para su atención. La metodología tiene un 

carácter exploratorio y descriptivo. 

 

Palabras clave: Desplazamiento interno forzado, violencia criminal, caracterización del DIF, San 

Miguel Totolapan 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como propósito caracterizar el Desplazamiento Interno Forzado (DIF) 

ocasionado por la violencia criminal en el municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la Sierra 

de Guerrero (región Tierra Caliente). Elegimos este caso de estudio por diversas circunstancias, la 

más importante es para explorar la relación del DIF con la presencia de violencia criminal en esta 

región, en una trama que envuelve la disputa por el control territorial y acceso a recursos naturales 

entre grupos armados y la población que se aferra a su tierra. Por las condiciones que se viven en esta 

región, y de manera general en las regiones del país donde se registra este fenómeno, el alcance del 

trabajo es exploratorio y descriptivo, pero abona a visibilizar sus características a través de las 

personas que accedieron a compartir sus experiencias entre febrero y abril de 2021. Los instrumentos 

de campo y de análisis, por necesidad preliminares, se inscriben en la tradición cualitativa de 

investigación. 

Como se sabe, el DIF es un fenómeno cada vez más recurrente en diversos estados del país, como 

Guerrero, pero, paradójicamente, se conoce poco de sus características, alcance y consecuencias. Los 

esfuerzos crecientes que se han realizado desde la académica, organismos de derechos humanos y 

sectores institucionales, muestran que su magnitud es más grave de lo que se conoce; la población 

internamente desplazada se mueve en amplias zonas de silencio y oscuridad, donde aunado a su 

tragedia, se suma la invisibilidad de esta problemática, literalmente no son escuchados ni vistos, al 

menos no de manera suficiente, en correspondencia con la gravedad de la situación en la que viven.  

El trabajo se presenta en tres apartados, en el primero se exploran los rasgos generales del problema 

del DIF, en el segundo hablan algunas víctimas de desplazamiento forzado y en el tercero se sintetizan 

las características panorámicas del desplazamiento en este municipio. 

 

Metodología  

La metodología que se utiliza en este trabajo es cualitativa, con alcance exploratorio-descriptivo. Para 

ello, se recurrió a estrategias etnográficas como la observación y las entrevistas; también, se realizó 

una exploración hemerográfica. 

A partir de la información secundaria se logró identificar al  municipio de San Miguel Totolapan 
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como uno de los lugares afectados (localidades) por este fenómeno y así se leccionaron las localidades 

donde se efectuaron las entrevistas, la cuales son semiestructuradas e individuales. 

Estas entrevistas se les realizaron a  personas desplazadas que se lograron ubicar en los municipios 

de Atoyac de Álvarez, Técpan de Galeana y San Miguel Totolapan; con el fin identificar el perfil de 

las víctimas, el tipo de violencia por la cual se ven forzados a emigrar; así como, las caracterizar a la 

población desplazada y los actores que atiende el desplazamiento y sus acciones. Las entrevistas, se 

realizaron entre febrero y abril de 2021.  

Dichas  entrevistas están compuestas por once preguntas que se dividen en tres apartados. En la 

primera parte se abordan los datos generales del entrevistado: nombre, edad y ocupación. La segunda 

sección se comprende de la situación de movilización: ¿Qué  motivó o cuál fue la causa por la  que 

te tuviste que desplazar del lugar donde vivía?  ¿Dónde vivas? ¿Cuéntanos, cómo  se dio el 

desplazamiento? ¿Saliste sola (o) o con tu familia? ¿Cuándo ocurrió? ¿A qué lugar llegaste y por qué 

elegiste ese lugar? 

La siguiente sección aborda el proceso de instalación y las principales necesidades, la atención que 

han recibido y por parte de quien: ¿Cómo fue tu proceso de instalación en el lugar donde vives ahora? 

¿Cuáles son las principales necesidades a las que te enfrentaste? Durante el tiempo que has estado 

viviendo fuera de tu domicilio ¿Has recibido algún tipo de ayuda y por parte de quién? ¿Qué tipo de 

ayuda? La última parte trata de las perspectivas a futuro de los desplazados, después que tuviste que 

desplazarte ¿Cuáles son tus perspectivas a futuro, tienes intención de regresar o permanecer aquí o 

mudarte a otro lugar? 

Posterior a las entrevistas, se utilizó el programa de Atlas. Ti. para triangular y acreditar la 

información obtenida de las conversaciones. Y por último, se utilizará el programa de ArcGIS para 

geo-referenciar (mapear) los lugares de origen o de expulsión de los desplazados; qué municipios, 

localidad y los lugares de llegada o arribo. 

 

Resultados 

Las características generales de las personas internamente desplazadas por la violencia criminal en 

San Miguel Totolapan, tal como se muestran en la Tabla 1, nos permiten una primera aproximación 

a las dimensiones que pueden ser útiles para estudios de mayor alcance en la entidad o en el país.  

Tabla 1. Características de desplazamiento en San Miguel Totolapan 

Ámbito Descripción 

Temporalidad No es simultáneo en la localidad, se presenta en diferentes 

tiempos en el municipio 

Tipos de desplazamiento  ● Individual (gota a gota) 

● Familiar 

● Intramunicipal 

Causas/ agentes Crimen organizado (Los Tlacoteros y Los García) 

Violencia generalizada  

Territorial  San Miguel Totolapan 

Interno en su mayoría, basta con salir de la localidad para 

salvaguardar su vida.  

Tipo de conflicto Violencia generalizada 

● Enfrentamientos armados 

● Amenaza (extorsiones, incendios a casas, disparos 

(ráfagas) a casas) 

● Homicidios 
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Los desplazamientos forzados no han sido simultáneos en todo el municipio, los habitantes se han 

desplazado en diferentes tiempos. Los tipos de desplazamiento ocurridos han sido individuales y 

familiares. Algunos desplazados mencionaron que tuvieron que salir de sus localidades durante la 

noche, caminaron por el campo para evitar que fueran vistos por sus agresores, con la finalidad de 

llegar a alguna localidad más segura del propio municipio. Este tipo de desplazamientos son más 

difíciles de visibilizar, ocurre en una región incomunicada, donde es notoria la ausencia de instancias 

gubernamentales o sociales que prevengan o atiendan las violaciones a los derechos humanos de la 

población afectada.  

Los actores responsables son grupos del crimen organizado, en específico Los Tlacoteros y Los 

García. La mayoría del desplazamiento son intramunicipales, a los pobladores les ha bastado con 

salirse de la localidad para salvaguardar sus vidas, un ejemplo claro son los desplazados de la 

localidad de Las Conchitas, en otros casos se han desplazado a otros municipios como Técpan de 

Galeana, Atoyac de Álvarez, Acapulco, Morelos, Puebla y Estados Unidos, entre otros lugares. Los 

desplazados indicaron que han sido bien acogidos en las comunidades donde radican actualmente, sin 

embargo, la mitad de los entrevistados mencionaron que desean retornar a sus lugares de origen. Uno 

de los motivos por el cual quieren regresar es porque tienen familiares en sus localidades y para 

recuperar sus bienes (casa, trabajo, negocios, tierra, cultivos, ganado), aunque en la mayoría de los 

casos esos bienes fueron usurpados por los grupos criminales. No obstante, algunas personas ya no 

desean regresar a sus lugares de origen, por el temor a reeditar la experiencia que los motivó a 

desplazarse. 

Una característica importante del desplazamiento es el motivo por el cual los individuos toman la 

decisión de abandonar su lugar de residencia, en el caso de San Miguel Totolapan es debido a la 

violencia generalizada, huyeron debido a que tenían temor, porque fueron amenazados por miembros 

de grupos delictivos, y por el asesinato de familiares directos. Otros hechos que provocaron la 

migración fueron los enfrentamientos, extorsiones, incendios a casas, disparos a casas, homicidios, 

robos a casa, apropiación de tierras, reclutamiento forzado, irrupción a localidad, casas y el temor a 

la represalia. 

La población desplazada en su mayoría son campesinos, ganaderos, comerciantes y son vulnerables 

económicamente. De parte de las autoridades únicamente han recibido ayuda asistencial, entrega de 

despensas y medicamentos. Los desplazados han dejado claro que lo que necesitan es seguridad, que 

les permita recuperar la tranquilidad perdida con su experiencia de desplazamiento.  

 

Conclusión  

El propósito de este trabajo fue identificar las características generales del Desplazamiento Interno 

Forzado en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero. Tras este recorrido panorámico del DFI 

es posible rescatar las siguientes afirmaciones. 

El incremento del DIF en San Miguel Totolapan es notable, pero desconocido en toda su magnitud, 

● Robo a casas  

● Apropiación de tierras 

● Reclutamiento forzado  

● Irrupción a la localidad/ casa 

● Temor a represalias 

Población desplazada Económicamente vulnerable  

Campesinos 

Ganaderos 

Comerciantes 

Atención Acciones asistenciales 
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es un fenómeno invisibilizado a pesar del seguimiento periodístico sobre hechos de violencia criminal 

en la región, por ejemplo, algunos pueblos –como Las Conchitas- han quedado totalmente 

deshabitados por motivos de la violencia que generan los diferentes grupos del crimen organizado.16  

En suma, se puede afirmar que San Miguel Totolapan muestra una situación crítica de 

desplazamientos internos forzados, debido al ambiente de violencia que se vive en la comunidad y a 

la falta de atención por parte del Estado mexicano. La crisis de seguridad en esta región representa 

un desafío de gran alcance para la vigencia de efectiva de los derechos humanos y el propio Estado, 

por ahora, seguirá siendo una zona de silencia y oscuridad, con voces que apenas trascienden un 

mensaje en YouTube clamando ayuda 

 

Referencias bibliografícas 

Albuja, S. (2014). “Violencia criminal y desplazamiento en México”, en Revista Migraciones 
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Resumen. 

El objetivo de esta investigación es proporcionar los elementos necesarios, para diseñar un programa 

de reinserción social funcionable y confiable para los sujetos puestos en libertad que permanecieron 

recluidos en algún centro penitenciario, apegado al derecho y sus garantías individuales  y atreves del 

citado programa se busca reducir y prevenir la reincidencia delictiva, la reforma del 18 de junio del 

2008, en el artículo 18 constitucional donde se crea un nuevo derecho penitenciario, que establece las 

nuevas bases del sistema de corte garantista, donde se modifica la palabra pena corporal, por pena 

privativa, readaptación por reinserción social, y reo por sentenciado, ya que la finalidad del sistema 

es la reinserción social, así como es importante enfocarnos en citar los antecedentes, el tipo de 

infraestructura, las condiciones de vida, la educación, la salud, y el trabajo para que el programa de 

resultados positivos en la reincidencia delictiva. 

 

Palabras claves: Recluso, reo, sobrepoblación carcelaria, reinserción social, derechos humanos. 

 

Introduccion. 

A través del presente trabajo de investigación, busco proporcionar los elementos necesarios para 

intentar diseñar un programa de reinserción social, para los sujetos puestos en libertad, que 

permanecieron dentro de un centro penitenciario, así como tratar de contribuir en la prevención de la 

reincidencia delictiva, en este sentido se destaca que la reinserción social se constituye a partir de 

factores protectores internos y externos, tales como los personales autoestima, hábitos de salud, un 

trabajo digno, una buena y vigilada capacitación, la inducción al estudio, psicosociales amigos y 

familia, cognitivos y afectivos, que llevan al sujeto a sobreponerse ante el riesgo de la reincidencia 

delictiva, de acuerdo a lo anterior, surge la necesidad y el interés por diseñar un programa de 

reinserción social para que en su momento, se pueda aplicar y evaluar la relación con la prevención 

de la reincidencia delictiva, en este sentido cabe mencionar que para alcanzar tal objetivo se 

sustentara, la investigación en un enfoque humanista.  

 

Metodologia. 

La implementación de métodos y técnicas aplicables a la investigación se describirán a continuación:  

método descriptivo, servirá para determinar las principales violaciones de los derechos humanos, 

recomendaciones emitidas y la correcta aplicación del artículo 18 Constitucional, reglamentos de los 

centros de readaptación social en el Estado de Guerrero, ley de sistemas de ejecución de penas y 

medidas de seguridad del Estado, ley nacional de mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal, método histórico: el cual nos proporcionara datos y ante cedentes 

sobre la evolución de las penitenciarías y poder determinar en qué, situación actual se encuentran, 

método de análisis: el cual nos ayudará para ver la reinserción social de diferentes connotaciones en 

un ámbito territorial a nivel internacional, nacional y estatal, método sistemático: este método se 

utilizara para integrar mecanismos para la profesionalización de las personas custodias, y personal 

que labora dentro de los centros penitenciarios en Guerrero para que se de manera adecuada la 

reinserción social en apego a las garantías individuales, con conocimientos lógicos, jurídicos que se 

obtengan del estudio de los antecedentes y condiciones legales en la actualidad.  
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Objetivo general. 

En esta investigación se planteara como objetivo general Identificar las causas que genera la 

reinserción social dentro de los centros penitenciarios que se le confiere al artículo 18 constitucional,  

pretendo diseñar un programa de reinserción social con el propósito de prevenir la reincidencia 

delictiva, contemplando las repercusiones del sistema penitenciario, necesidades, condiciones, 

factores protectores y de riesgo en los sujetos de un centro penitenciario, así como la aplicación y 

orientación de los métodos alternativos de justicia para ser procurado al delincuente a la sociedad con 

éxito. 

De la misma forma se implementara otros elementos y recursos para la esta investigación tales como: 

páginas en internet, portales oficiales de organismos internacionales, nacional y local, bibliotecas 

virtuales, revistas, periódicos y medios de comunicación,  (noticias) y en respecto a su limitación esta 

tesis de investigación se enfocará y basará al reclusorio de Chilpancingo Guerrero, es de suma 

importancia este estudio para poder contribuir en cuanto hace a los mecanismos que no son 

implementados con apego a la legalidad ni en correlación a los derechos humanos esenciales de los 

reos, por consiguiente se anexará a esta investigación datos que sustentes de manera legal la presente 

investigación para poder contribuir con una correcta reinserción social de las personas privadas de su 

libertad. 

 

Objetivos particulares. 

La presente investigación encuentra su relevancia de estudio no solo en la hipótesis que la sustenta, 

sino también en los estudios recientes la reinserción social en Guerrero resulta ser un tema de suma 

importancia para poder hablar de un tema de derecho, en la actualidad los ciudadanos son testigos de 

las frecuentes violaciones hacia las garantías individuales de los reclusos, el artículo 18 constitucional 

no se garantiza el cumplimiento de las garantías en cuanto hace al trabajo, educación , capacitación, 

deporte y salud, las normas existentes no han garantizado, ni regulado la adecuada reinserción  a la 

sociedad, por lo que la tasa de reincidencia delictiva van a la alza, la violencia es inevitable, existe 

sobre población, lo cual hace más complicado la rehabilitación del interno y al momento de otorgarle 

su libertad no se pude garantizar que vaya hacer una persona útil y rehabilitada para la sociedad.  
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Resumen. 

Este estudio trata sobre la Problemática Jurídica, que es el resultado del actual Desarrollo cuya 

característica principales consisten en ser un desarrollo inicial desigual, de forme y por lo tanto no 

sustentable. La Problemática Jurídica se observa en esta colonia en el hecho de que a pesar, de que 

existe un Desarrollo Urbano Municipal y un Plan de Desarrollo en el Municipio  es defacto los 

asentamientos humanos que se instalan año con año se establecen por solicitud de fraccionadores, 

empresarios o particulares, o bien habitantes paracaidista, sin tomar en cuenta las leyes de la ecología 

o de respeto a la naturaleza. (Establecimientos de áreas verdes, campos deportivos, escuelas, 

hospitales, iglesias etc.). 

El desarrollo urbano consiste en ampliar la mancha urbana sin otro criterio que la ganancia económica 

de los empresarios de los particulares y el asentamiento irregular de los habitantes. La consecuencia 

de estos criterios establecidos defacto han conducidos a un desarrollo urbano caótico y sin perspectiva 

de sustentabilidad ni a mediano ni a largo plazo. 

Este estudio pretende establecer un diagnóstico claro y preciso de dicho desarrollo deforme y 

desigual, pero también presentar elementos alternativos para establecer un desarrollo comunitario 

sustentable a mediano y largo plazo. 

El método que se utiliza en este trabajo es el método cuantitativo, aunque se combina con el método 

cualitativo que establece la valoración de las relaciones sociales en general y de la relación entre la 

sociedad y las autoridades establecidas. 

 

Palabras clave: problemática juridica, desarrollo, sustentable. 

 

Introducción 

El propósito del presente trabajo consiste en conocer y analizar, sobre los factores que intervienen 

para conformar la problemática jurídica y el desarrollo integral  en la colonia 14 de febrero. Se 

considera importante este tema porque influye en los factores económico, político, educativo, de 

salud, social y cultural además es preocupación de los colonos porque el hecho de tener resueltos los 

problemas jurídicos: regularización de predios, conflictos familiares y sociales, la inseguridad, las 

relaciones con las autoridades. 

De ese modo, por problema se entiende como un hecho, fenómeno o circunstancia que trastorna, 

desequilibra y mete en dificultades a una persona o un grupo social. El mejoramiento general de las 

condiciones de vida  

Metodología 

Entrevistas, en cuestas, diálogos en colectivo y cuestionarios con el objetivo de conocer la realidad 

integral de la colonia y de ese modo obtener un diagnóstico certero y completo. 

Avances 

Se desarrolló el anteproyecto de desarrollo sustentable de la colonia 14 de febrero, que incluye los 

mailto:21250408@uagro.mx
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siguientes aspectos: 

Planteamiento del problema. 

Un problema es un hecho cualquiera, fenómeno o circunstancia que trastorna la normalidad de la 

naturaleza, de las relaciones humanas de una persona o de cualquier realidad. 

El problema central de la Colonia 14 de Febrero, desde su fundación de la colonia consiste en que 

desde su nacimiento ha sido una colonia  irregular  o paracaidistas, tuvimos muchas dificultades  en 

la regulación de la tenencia de la tierra, hemos tenido un desarrollo en la colonia ilegal, irregular, 

debido a que nos posicionamos del espacio como paracaidista, los tramites de legalización del 

fraccionamiento y de los lotes. 

De acuerdo a los testimonios de los colonos y a las reuniones mensuales de los colonos a pesar de 

vivir por más de  25 años, no todos los habitantes de la colonia 14 de febrero, tienen sus escrituras, 

por diversos motivos por falta de dinero, por desidia, o problemas familiares, por falta de interés de 

las autoridades que les impiden el dicho trámite. 

 

Justificación. 

La selección de la Colonia 14 de Febrero se debió a que la Maestría de Desarrollo Comunitario e 

Interculturalidad tiene como objetivo principal dicho Desarrollo Comunitario, lo cual me surgió la 

idea de conocer el Desarrollo una de las Colonias de la Ciudad de Chilpancingo Guerrero, donde 

también yo misma habito. 

Como estudiante de dicha maestría quise conocer el desarrollo de mi propia colonia, con sus avances 

y retrocesos, con el objetivo de reforzar los avances y superar los retrocesos, buscando instalar un 

desarrollo más humano, integral y sustentable.  De tal manera que los habitantes de dicha Colonia 

pudieran ir mejorando sus condiciones de vida y acercarse cada vez más al buen vivir. 

 

Objetivos. 

Tomar conciencia con los colonos, en la base a la información y al dialogo, sobre su realidad integral: 

jurídica, económica, política, educativa, de salud y cultural. 

Buscar formas prácticas de organización e iniciar colectivamente la búsqueda de soluciones. 

Objetivo general. 

Conocer la problemática jurídica y promover el desarrollo sustentable, integral en la colonia 14 de 

febrero en Chilpancingo, para el mejoramiento de las condiciones de vida de los colonos. 

 

Objetivo específicos. 

Elaborar conjuntamente con los colonos, un diagnóstico completo de sus problemas jurídicos y del 

fraccionamiento, para detectar cuales son los problemas principales. 

Se realizó el diagnóstico de la colonia 14 de febrero obteniendo la siguiente información: 

• Ubicación geográfica. 

• Breve historia de la colonia 14 de febrero. 

• Organización económica. 

• Migración 

• Organización política 

• Organización educativa 

• Organización social 

• Organización cultural 

• Desarrollo actual de la colonia 14 de febrero. 

 

Se está elaborando el plan de desarrollo para la implementación del proyecto, se tiene los siguientes 

avances significativos geográficos de la colonia 14 de febrero. 
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Ubicación geográfica. 

Se encuentra ubicada al oeste de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, capital del estado de 

Guerrero. Esta ciudad Capital se encuentra ubicada en la región centro del estado de Guerrero. 

Y cuenta con número de habitantes además es considerada la tercera ciudad de la entidad. 

Geográficamente se encuentra también al pie de la sierra madre del sur con una altitud 1,362 metros 

sobre el nivel del mar, lo cual le permite tener un clima cálido semi-húmedo. 

 

Breve historia de la colonia 14 de febrero 

La colonia 14 de febrero  fue fundada en 1996, por un grupo de trabajadores de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, miembros de los Sindicato de trabajadores Académicos y del Sindicato de 

Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia, (STAUAG Y STTAISUAG).  Decidimos 

posesionarnos como paracaidistas del predio denominado tierra blanca,  situado frente al edificio de 

Rectoría, cabe señalar que esta posesión fue de buena fe, en forma pacífica, continúa y publica y de 

ello le fue informado con anticipación al ex Gobernador Lic. Rubén Figueroa Alcocer. 

El  título es un documento oficial que acredita un derecho, en especial de una propiedad, los 

integrantes de la colonia 14 de febrero lucharon por una vivienda Digna de beneficio social familiar,  

afiliados a los sindicatos  del STAUAG y del STTAISUAG, todos siendo trabajadores de la UAG.  

 

Organización económica. 

El desarrollo económico en la colonia 14 de febrero eran la mayoría los trabajadores que dependen 

de la Universidad Autónoma de Guerrero, UAGro son trabajadores académicos y administrativos, 

venden su fuerza de trabajo por un salario, tienen todas las prestaciones, tienen su propio sindicato 

que ven las necesidades de sus trabajadores, va variando el sueldo dependiendo de las categorías 

algunos tienen un buen salario otros ganan poco, otros muy poco, y algunos apenas el salario mínimo 

por día. 

Otros colonos se dedican al comercio formal son los negocios establecidos y cuentan con permiso 

por parte de hacienda o informal o trabajan por su cuenta, algunos tienen algún oficio son mecánicos, 

hojalateros, taxista, eléctricos, albañiles, músicos, peones o son arrendatarios, prestamistas, 

comerciantes, otros tienen su consultorio médico o despacho jurídico. 

 

Migración 

Se entiende por migración el desplazamiento geográfico de las personas que contienen dos elementos 

fundamentales el punto de salida, el desplazamiento y el nuevo destino donde se llega. Si se sale del 

lugar de residencia principal hacia otro destino se le llama emigración. En cambio considerado el 

desplazamiento como punto de llegada se le llama inmigración i al fenómeno general de 

desplazamiento geográfico se le llama migración de ese modo el 100 de los habitantes de la colonia 

14 de febrero somos inmigrantes de las 8 regiones de Guerrero. 

 

Organización política. 

La asamblea General es el órgano máximo de todos los integrantes de la colonia, donde se debate,  y 

se toman acuerdos por unanimidad o mayoría. La asamblea considera  ratifica, o rechazar los 

acuerdos, y propuestas del comité Directivo de Desarrollo y Comisiones de la misma,  sobre la base 

de un reglamento.  

En la Colonia 14 de febrero,  contamos con un Reglamento interno, su propósito es establecer las 

bases para regular y la organización y funcionamiento de la colonia. 

Nos organizamos cuando en las asambleas de la colonia es con la finalidad de resolver los problemas 

más urgentes. Estamos organizados solo para asuntos o conflictos  de la colonia  14 de febrero, 

pertenecemos a diferentes partidos como MORENA, PRI, PAN, PRD, MOVIMIENTO 

CIUDADANO entre otros. 
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Organización educativa. 

De acuerdo a la información obtenida en 14 entrevistas realizadas a jefes de familias de la misma 

colonia, se obtuvo el resultado que en la colonia habitan cuatro colonos con título de doctor contamos 

con 4 hombres y una mujer con título de doctor; también hay 7 colonos con grado de maestría y 18 

de licenciatura, 25 a nivel bachillerato, 15 con secundaria, 6 adultos que no terminaron la primaria, y 

4 personas mayores de 15 años  que no saben leer ni escribir. 

Estos datos son también indicadores claros de la desigualdad educativa que existe  en la colonia.  

 

Organización social 

En la colonia 14 de febrero se ha realizado desde su origen por un comité directivo y de desarrollo 

que consta de una mesa directiva y vocales y diversas carteras. Como por ejemplo comisión jurídica, 

comisión de organización, entre otras 

 

Cultura 

Finalmente en el aspecto cultural la composición social de la colonia es muy diversa ya que sus 

habitantes se asentaron proveniente de las 8 Regiones  Zona Centro, Zona Norte, Costa Chica, Costa 

Grande, Acapulco, Montaña, de la Sierra, y del Estado de Morelos. 

Desarrollo actual de la colonia 14 de febrero. 

El desarrollo actual se considera como un desarrollo inicial y deforme dado que algunos aspectos hay 

habitantes que tienen un mayor nivel pero la mayoría carecen de ellos. En relación a los servicios 

públicos tienen las características de ser irregulares y deficientes, como la colecta de basura, el 

servicio de agua entubada, el alumbrado público y la inseguridad. 

 

Conclusión: 

Hasta este momento mi proyecto de Desarrollo Sustentable avanzado parcialmente con la elaboración 

del diagnóstico, el establecimiento de la metodología  y algunas conclusiones que van surgiendo. 
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Resumen 

La apropiación de los espacios públicos se produce de manera diferenciada entre hombres y mujeres, 

donde estas últimas tienen que adaptar su transitar, haciendo uso de tácticas y estrategias que les 

permita el uso del espacio de manera abierta. Por ello, se vuelve fundamental comprender que sus 

decisiones de movilidad urbana están determinadas en función del tiempo y el espacio organizado 

para ellos, dado que estos han limitado y condicionado en gran parte la experiencia de movilidad de 

las mujeres dentro del espacio urbano. En este proyecto de investigación, se están analizando las 

experiencias de movilidad de las mujeres que circulan en la zona urbana de la Ciudad de 

Chilpancingo. Las técnicas de recolección de datos que se están utilizando corresponden a los estudios 

de corte cualitativo, con la finalidad de dar valor a las palabras y experiencia como principales datos 

de interés; por otra parte, se está abordando la perspectiva de género como un instrumento de análisis 

para determinar cómo se vive el espacio urbano y para comparar la movilidad de las mujeres y los 

hombres, lo cual permitirá identificar las múltiples expresiones de la desigualdad de género que 

experimentan las mujeres. Los resultados preliminares revelan que, en Chilpancingo, la 

discriminación, exclusión, machismo, culpa, violencia y segregación espacial, son aspectos vigentes 

en la actualidad. 

 

Palabras clave: Movilidad urbana, perspectiva de género, cotidianidad, violencia 

 

Introducción 

A pesar de la presencia de las mujeres en el espacio público, los hombres siguen teniendo adjudicado 

este espacio externo, mientras que a las mujeres se les sigue vinculando con el espacio interno, 

delimitando lo público al trabajo que se realiza o mediatizadas por las responsabilidades familiares y 

domésticas, esto aunado a una perspectiva cerrada del espacio urbano con modelos y estereotipos 

pasados, y basados tradicionalmente en lo masculino, dejando fuera el pensamiento complejo y la 

visión dinámica del presente. 

Marcela Lagarde asegura que, esta la perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a 

la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la 

historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres; además, que reconoce 

la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en 

la construcción de una humanidad diversa y democrática (Lagarde, 1996). En el desarrollo de este 

trabajo se entiende como espacio al área físicamente delimitable por actividades, gente que lo ocupa, 

elementos que lo contienen, cargas simbólicas que se le atribuyen y como está directa o 

indirectamente configurado por la construcción sexuada de una cultura. 

Retomando el trabajo de Jirón, comprender las actividades diarias de las personas en el tiempo y el 

espacio es útil, por tres razones: primero, porque las intervenciones urbanas actuales no incorporan 

la forma en que las personas experimentan la ciudad ya que la planificación urbana y de transporte se 

informa principalmente por medio de datos abstractos sobre la ciudad, a lo que se suma el hecho de 
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que existe poco reconocimiento de cómo lo cotidiano retroalimenta las políticas y viceversa; segundo, 

puede ser entendida como la manera más cercana de entender lo que realmente está sucediendo, cómo 

las vidas se ven afectadas por eventos, en el caso preciso de esta investigación, cómo influye la 

violencia e inseguridad a las prácticas de movilidad de las mujeres, en vez de números abstractos y 

teorías que muchas veces están desvinculadas de lo que hacen las personas; por último, el uso de 

metodologías adecuadas incide en cómo se puede entender la vida cotidiana (Jirón,2012). 

La movilidad desde la perspectiva de género: mujeres y hombres desde el espacio público Paola Jirón 

enfatiza que, hoy en día las experiencias de movilidad reflejan una accesibilidad diferenciada a 

espacios de educación, empleo, salud, recreación, entre otros; además, que se basan en distintas 

condiciones sociales, por un lado, en cuanto al acceso a diferentes espacios de la ciudad, pero por otro 

lado también es significativa en relación con cómo, cuándo y con quién se lleva a cabo o no esta 

movilidad. Existen en esta práctica formas diferenciadas de experimentar la ciudad que surgen, entre 

otros factores, de las diferencias de género, que se cruzan con diferencias de edad, ciclo de vida, etnia, 

ingreso y habilidad. Las diferencias de género, es decir como hombres y mujeres experimentan de 

manera diferenciada la movilidad, tiene consecuencias en la vida cotidiana y la calidad de vida urbana 

(Jirón, 2012).  Es decir, se entiende como movilidad urbana a la practica social de desplazamiento 

diario a través del tiempo y espacio urbano que permite el acceso a actividades, personas y lugares, y 

que además involucra entender las consecuencias sociales, económicas, culturales y espaciales que 

general sobre la conformación del espacio urbano y los distintos tipos de experiencia de sus habitantes 

(Jirón M., Lange V., & Bertrand S., 2010). 

Tomando a la perspectiva de género como un instrumento de análisis, dentro de cómo se vive el 

espacio público y comparando la situación de las mujeres y de los hombres, se pueden identificar las 

múltiples expresiones de la desigualdad de género. Los estudios de género son estudios situados en 

un espacio, temporalidad y movilidad. Por lo cual, Teresa Del Valle plantea que, el espacio obtiene 

un significado a partir de los estudios sobre la urbe, para ello es fundamental entender los procesos 

de jerarquización sexual que están ligados de manera directa con los esencialismos biológicos, 

haciendo alusión a que las mujeres tienen el espacio privado por ser débiles y dadoras de vida, 

mientras que los hombres el espacio público por ser fuertes y el supuesto pilar de la familia 

monetariamente. Además, asegura que estos análisis nos ayudan a detectar algunas de las múltiples 

dificultades que encuentran las mujeres para avanzar, en aquellas situaciones, en las que se rompen 

los sistemas patriarcales y capitalistas, y los roles que se han establecido y naturalizado directa o 

indirectamente sobre cómo debe vivir y experimentar el espacio (Del Valle, 1991).  

 

El miedo a la violencia mientras se hace uso del espacio público, es uno de los problemas emergentes 

y complejos claves para acercarse a las relaciones patriarcales que se construyen en el territorio 

urbano; debido a que el espacio urbano no se experimenta de la misma manera por hombres y mujeres, 

es este temor el que configura un escenario de inseguridad sistemático que atenta contra la libertad 

de las mujeres; la seguridad no solo no está reñida con la libertad, sino que más bien no resulta 

concebible sin ella. Soto Villagrán, asegura que está íntimamente relacionada con la libertad de 

movimiento y uso de los espacios urbanos, y con la libertad en las relaciones personales, en especial 

en la esfera íntima (Soto, 2014). 

En el intento de comprender la violencia urbana y como es utilizado su concepto dentro del espacio 

público, Carrión menciona tres aspectos diferentes: la primera, que le endilga a lo urbano la cualidad 

causal; una segunda, que le asigna la condición de un tipo particular de violencia; y la tercera, que la 

presenta como si fuera símil de violencia (Carrión, 2008).La violencia de género se identifica como 

un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independiente del ámbito en 

el que se produzca. Hace muy poco tiempo el machismo era visto como un problema de índole privado 

o familiar y muy pocas personas intercedieron por la persona violentada; hoy en día esta problemática 
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salta al lado público colocándolo como un problema social; la mayoría de las mujeres sufren de algún 

tipo de violencia en la calle (Requena, 2017). 

A partir de esto, se vuelve necesario y fundamental cuestionarse sobre la configuración y distribución 

espacial, dado que las ciudades están diseñadas en torno a las necesidades, visión y poder de los 

hombres, dejando al descubierto que aún en el siglo XXI las ciudades y los espacios públicos están 

siendo desarrolladas para una sociedad y una cultura cargada de simbolismos misóginos, dejando por 

fuera y discriminando las cambiantes necesidades de las mujeres. 

Aspectos metodológicos: Descubriendo las experiencias móviles de las mujeres La presente 

investigación, tiene como objetivo general, analizar las experiencias de movilidad de las mujeres en 

el espacio público, en un contexto de violencia e inseguridad, con la finalidad de caracterizar el 

espacio público-urbano y detectar los lugares donde sucede la violencia, lo que permitirá determinar 

y visibilizar que tipo de violencia de género es la más frecuente en el transporte público de la ciudad 

de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; de igual forma, se pretende identificar las estrategias y 

tácticas de movilidad de las mujeres para evitar situaciones de violencia. 

En lo referente al abordaje metodológico, esta investigación se está desarrollando bajo el enfoque 

cualitativo, el cual según Rebolledo (1998), es una línea de investigación que permite analizar los 

efectos de la movilidad en el género y busca comprender cómo la movilidad y la inmovilidad crean 

y refuerzan el significado de las prácticas de género. 

La movilidad entra en estos análisis, por ejemplo, mediante la referencia al espacio público frente al 

privado (una dicotomía social de la movilidad); los detalles acerca de los patrones de movilidad o las 

razones del movimiento reciben poca atención. Estos estudios, relacionan a las mujeres y la feminidad 

con la casa, el sector privado y la restricción del movimiento, y a los hombres con la masculinidad, 

lo público, los espacios urbanos y la expansión del movimiento (De la Paz Díaz Vázquez, 2017). 

Por ello, en este trabajo se retoma el desplazamiento real, sin dar por sentado el sentido imaginario 

que las mujeres se formulan sobre el espacio urbano, considerando que la movilidad de las mujeres 

puede ser analizada desde el tiempo, las distancias, las proximidades, el transporte público y las 

prácticas espaciales, los cuales influyen en las decisiones de movilidad tanto de mujeres como de 

hombres. 

Las técnicas de recolección de datos seleccionadas fueron la revisión bibliográfica, la entrevista, la 

etnografía móvil, el registro fotográfico y el sondeo; las cuales permiten indagar en las experiencias 

de movilidad cotidiana de las mujeres y hombres de la ciudad. La unidad de estudio son dos avenidas 

(Insurgentes - Benito Juárez) de la ciudad de Chilpancingo, que por su ubicación son de las más 

transitadas por las y los habitantes, cuenta con el mayor número de ascenso/descenso de las rutas de 

transporte público y se desarrollan una serie de actividades tanto cotidianas, como laborales; la unidad 

de análisis, son las mujeres y hombres que se movilizan dentro de la zona y hacen uso de algún medio 

de transporte, al igual que conductoras y conductores del servicio de transporte público. 

 

Avances 

Mediante la revisión documental se ha estado trabajando en la construcción del marco teórico-

referencial de la investigación; teniendo a la movilidad urbana como un fenómeno de la vida cotidiana 

de las mujeres, donde se hace uso de diferentes medios para desplazarse ya sea transporte público, 

caminata, por medio de auto propio o bicicleta; además, se consideran ciertos elementos 

fundamentales dentro de la movilidad urbana de las mujeres y los hombres, partiendo por cual es el 

motivo del viaje, el trayecto, el significado, la experiencia, los vínculos y la temporalidad. Las 

categorías seleccionadas para la construcción de este marco son: el género, donde se consideran los 

roles y las diferencias entre hombres y mujeres, que en su mayoría son determinadas por las 

dicotomías sociales público-privado, y móvil- inmóvil, para identificar la división sexual del trabajo, 

los patrones de desplazamiento, la imposición del orden patriarcal urbano y algunas de las estrategias 

y tácticas de movilidad de las que hacen uso las personas; el espacio público, visto como un espacio 
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en disputa, que representa usos, significados y percepciones diferentes para cada ciudadana y 

ciudadano, además de ser un espacio determinado a partir de la cotidianidad, accesibilidad y 

rutinización de las prácticas espaciales de las mujeres; la violencia, la cual está asociada con 

inhabilitar el espacio por medio de la imposición de las barreras de accesibilidad como lo son el temor 

y miedo tanto real como imaginario, el acoso, las agresiones sexuales, la exclusión, restricciones e 

invisibilización, que en conjunto determinan la relación mente-cuerpo de las mujeres y la influencia 

en los patrones de viaje. 

Por cuestiones relacionadas con la pandemia suscitada por el virus Covid-19; el sondeo que se 

programó se realizó por medio de redes digitales (Facebook e Instagram), en ambas redes se emitió 

la pregunta ¿Mujeres alguna vez han sido víctimas de acoso en el transporte público de la ciudad de 

Chilpancingo?; derivando en que la mayoría de las participantes se han sentido vulnerables dentro de 

estos espacios. 

Para complementar dicho sondeo, se seleccionaron tres grupos digitales en la red social Facebook 

donde interactúan mujeres, para conocer algunas de sus experiencias en el transporte público de la 

ciudad, se brindó la oportunidad de que fuera de forma privada o de manera pública. 

Se han realizado algunos etnografías móviles dentro de la zona de estudio, esto con la intención de 

realizar el registro fotográfico y también hacer algunas notas de campo; estos recorridos son 

realizados en tres tiempos (matutino, vespertino y nocturno); a partir del sondeo, se logró contactar a 

algunas mujeres para desarrollar una actividad que me permitiera conocer de cerca qué hacen durante 

todo el día, donde queda en evidencia la doble jornada laboral de las mujeres y los trabajos que 

realizan en torno a la movilidad del cuidado. 

 

Conclusiones preliminares 

Las muertes por violencia de género aumentan de manera considerable y a pesar de los esfuerzos 

realizados por parte de diferentes organizaciones e instituciones que se dedican especialmente a 

combatirla, salir a la calle con libertad y seguridad pareciera cada vez más difícil para las mujeres; 

estar en constante peligro se vuelve parte de la cotidianidad, miradas insinuantes, acoso callejero o 

sexual, entre otros actos hacen de utilizar el transporte urbano como medio de traslado a sus destinos 

una experiencia de incertidumbre y miedo para las mujeres de la ciudad. 

La invisibilización de las mujeres dentro de las ciudades, ha producido barrios, calles, transportes y 

servicios inapropiados para sus necesidades; ser víctimas de violencia en el transporte público no solo 

conlleva tener miedo, coraje e impotencia; también afecta de manera económica a las mujeres, ya que 

implica llegar tarde a lugares como el trabajo, espacios educativos y tener que pagar servicios de 

movilización que se consideran seguros, además de modificar la forma de experimentar con libertad 

el espacio urbano, evitando salir por las noches o en horarios determinados, no accediendo al servicio 

de transporte público sola, y cambiar maneras de vestir y comportarse. 

A patir de lo anterior, se puede concluir que el aporte del presente trabajo, es contribuir a la reflexión 

sobre la importancia de incorporar las necesidades de movilidad de las mujeres en el espacio público. 

 

Referencias bibliografícas 
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Resumen 

En el estado de Guerrero la migración existe desde hace mucho tiempo, su origen es muy amplio al 

igual que sus formas y clasificaciones, cada una de ellas tiene similitudes o características 

coincidentes. Sin embargo, la migración vista como fenómeno o movimiento social sostiene mucha 

importancia, ya que cuenta con un reconocimiento en el mundo de los sistemas de derechos humanos, 

como referencia se tiene la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (del 2 de 

mayo de 1948), la Convención Americana sobre derechos humanos, conocido como “pacto de san 

José” (del 22 de noviembre de 1969) y los demás relativos a los derechos políticos y civiles así como 

los concernientes en materia de migración. En consecuencia, el diputado migrante, es una figura 

política relacionada con los derechos constitucionales, humanos, sociales, políticos y electorales. Su 

incorporación a la vida democrática del estado de Guerrero responde al interés legítimo de 

participación de los ciudadanos radicados en el extranjero, bajo la regla principal de cumplir con la 

calidad de postulación. 

 

Palabras clave: Binacional, Derechos humanos, Diputado-migrante, Representación. 

 

Introducción 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2014 tuvo reformas político-

electorales, las cuales fueron publicadas a través del decreto del 10 de febrero en el Diario Oficial de 

la Federación. Como consecuencia principal, la reforma mandato a constituciones locales a armonizar 

y encuadrar su contenido normativo con la finalidad que se encontraran en sintonía con la reciente 

reforma. 

Derivado de lo anterior, a nivel local; en Guerrero, nace la figura del diputado migrante, con la 

publicación en el Periódico Oficial del estado de Guerrero el día martes 29 de abril del 2014 de la 

modificación y/o adiciones de diversas disposiciones entre las cuales se encuentran los artículos, 19; 

numeral 2, 45; párrafo segundo y 46; fracc IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero. 

A la par, la figura se estableció en la nueva ley electoral (Ley Número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero), implementada en los artículos 13,17, 18, 19 y 

483. 

Se puede señalar, que el diputado migrante en Guerrero es una figura jurídica-electoral por la cual se 

puede acceder al poder por parte de la ciudadanía guerrerense que tenga cuando menos veintiún años 

de edad y una residencia binacional; en consecuencia, quien es electo en esa calidad, accede a las 

prerrogativas o remuneraciones que conforme a derecho se otorgan. 

A pesar de que esta figura es incluida desde el 2014 en el orden jurídico estatal, (Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero) no se le ha permitido la llegada al poder legislativo, alguna 

de las causas corresponde a la falta de lineamientos y materialidad como lo es el registro, los 

requisitos, la modalidad de la campaña, tiempos y el método de designación por parte de la autoridad 

electoral local (Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero). Otra razón, 
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corresponde a la emisión de decretos legislativos que dan como resultado la postergación del diputado 

migrante, permitiendo su ejercicio hasta el próximo proceso electoral, en este último caso se encuentra 

el decreto 462 de fecha martes 02 de junio de 2020 publicado en el Periódico Oficial. El cual modifico 

el artículo octavo transitorio dejando para el 2024 el registro y la asignación del diputado migrante. 

Por otro lado, es necesario precisar que los derechos humanos deben ser salvaguardados por parte de 

todas las autoridades, así como promovidos, respetados, protegidos y garantizados de acuerdo a los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; expuesto así en la carta 

magna en su artículo primero y que viene a colusión con el tema de investigación, en primer lugar, 

porque el derecho humano clasificado en derechos políticos sobre votar y ser votado han sido nulos 

hasta el momento en el estado de Guerrero en cuanto a esta figura, más no así en materia de votación 

para gobernador quién ya ha recibido votos por parte de los migrantes radicados en el extranjero. 

Cabe considerar por otra parte, que se deja desprotegidas a las minorías que desean participar por este 

medio para acceder al poder público, ya que de acuerdo al Panorama sociodemográfico de Guerrero 

Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

corresponde el 3.8% el total de población que ostenta el carácter de migrante. 

 

Metodología 

Los métodos a utilizar en este trabajo de investigación son los siguientes: 

Histórico: Consistente en la identificación del contexto histórico de la representación jurídica del 

diputado migrante y la importancia de los derechos humanos de los migrantes relativos al ejercicio 

de sus derechos político-electorales. 

Analítico: Consiste en analizar la relación que tienen los derechos humanos de los migrantes con la 

representación del diputado migrante, destacar sus características y en su caso proponer a través de 

un instrumento de medición los elementos externos e internos que pueden contribuir al desarrollo de 

la participación minoritaria de los migrantes. 

Inductivo-deductivo: Consiste en enfocar lo particular del tema como lo son los derechos humanos 

migrantes hasta enfocar el tema a la diputación migrante. Por ello se recurrirá a el análisis y 

presentación de casos, de resoluciones judiciales y de tratados internacionales en materia de derechos 

humanos de los migrantes y para poder concluir con la representación del diputado migrante. 

Comparativo: Consiste en observar diferentes ordenes normativos de varias entidades federativas o 

instituciones para poder obtener diferente material como puede ser aportaciones, lineamientos, 

sentencias, definiciones o procedimientos. 

Las técnicas de investigación a utilizar en este trabajo de investigación son las siguientes: 

De acuerdo a los trabajos escritos del Dr. Leoncio Lara Sáenz y el Dr. José Luis Chacón Rodríguez, 

el primero en el libro de “Procesos de Investigación Jurídica” nos expone que la investigación jurídica 

se debe de entender como el conjunto de actividades que individualizan, identifican, clasifican y 

registran las fuentes de conocimiento de lo jurídico en sus aspectos sistemático, genético y filosófico. 

Así mismo el Dr. José Luis Chacón Rodríguez, en el “Material del curso técnicas de investigación 

jurídica agosto 2012”, interpreta a las técnicas de investigación jurídica como el arte jurídico que 

tiene por objeto perfeccionar la forma de la materia jurídica; en otros términos, el conjunto de los 

procedimientos por medio de los cuales este fin puede ser obtenido. 

Por ello, al ser la técnica la vía para poder desarrollar los métodos anteriormente planteados de manera 

adecuada, la investigación ocupa el carácter Documental, consistente en la recopilación de 

información de diversas fuentes, las documentales impresas que son: libros, revistas especializadas 

en el área jurídica, documentales, periódicos, diccionarios, tesis, así también documentales digitales 

como son: revistas en línea, sitios webs, periódicos en línea. Estas ultimas de mayor importancia en 

el sentido de que la información es de fácil acceso en diferentes plataformas digitales de manera 

sencilla y económica. 
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Avances 

Tanto en la Ciudad de México como en el estado de Guerrero, se ha regulado la creación e 

implementación de la figura de “diputación migrante”, en el segundo caso se ordenó al ople, IEPCGro 

darle materialidad para el proceso electoral 2020-2021. 

Ambos estados, Ciudad de México y Guerrero los Congresos de los estados decidieron emitir decretos 

por cuanto a la figura jurídica “diputación migrante”, el primer estado (Cdmx) derogo de manera 

definitiva la figura, la cual después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determino 

inaplicar dicho decreto y reviscindar los artículos que la regula y asigna. Mientras que el congreso 

local de Guerrero adiciono y reformo su artículo transitorio (decreto 462 publicado en el p.o.) para 

posponer la elección del diputado migrante o binacional para el año 2024. 

Los legisladores que presentaron esta reforma de decreto argumentaron que si el artículo 19, numeral 

2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero les otorgaba a los ciudadanos 

guerrerenses radicados en el extranjero el derecho de votar y ser votados y por el otro la integración 

de un diputado vía representación proporcional como migrante o binacional, la ley secundaria debería 

encontrarse armonizada y por lo que no estar así se propuso la posposición a dicho cargo. 

Esto trajo como consecuencia que en el estado de Guerrero se iniciaran juicios de la ciudadanía para 

precisamente frenar esa reforma del decreto 462. Por lo que el 12 y 11 de junio del presente año, 

Enriqueta Bruno Armenta y Otros, así como Manuel Martínez Santamaría, presentaron vía persaltum, 

respectivamente ante la Sala Regional de la Cdmx, los Juicios referidos, identificados como 

SCMJDC-84/2020 y SCM-JDC-98/2020, mismos que fueron rencausados al Tribunal Electoral 

Local, asignándoseles los números de expedientes TEE/JEC/019/2020 Y TEE/JEC/020/2020 

acumulados. 

En concordancia, el 30 de julio de ese mismo año, el Tribunal local resolvió los Juicios Electorales 

Ciudadanos, desechando de plano la demanda relativa al JEC TEE/JEC/020/2020 presentado por 

Manuel Martínez Santamaría y sobreseyendo el JEC TEE/JEC/019/2020 presentado por la ciudadana 

Enriqueta Bruno Armenta y otros. El argumento total del desechamiento, fue por no constar el nombre 

y firma autógrafa del promovente. 

Mientras que el argumento total del sobreseimiento, fue que la reforma impugnada era un acto 

material y formalmente legislativo con efectos generales y, en consecuencia, su validez en abstracto 

no podía ser estudiada por el Tribunal, pues advirtieron que es competencia exclusiva de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación el control abstracto de constitucionalidad de las leyes electorales, 

federales y locales. Finalmente, la resolución del TEE/JEC/019/2020, no fue impugnada. 

Es conveniente que en otro orden de idea todo lo relativo a la investigación se encuentre al alcance 

del entendimiento de todos, ello facilita el ahondamiento del tema, y es que, aunque sea un tema no 

tan trillado, pero tampoco poco consultado, es necesario se integren los conceptos básicos, entre los 

cuales destacan, el migrante, ciudadanía extranjera, guerrerense, binacional o doble nacionalidad, así 

mismo lo que se entiende por diputado migrante. 

Para ello, inicialmente por migrante es definido como al individuo que sale, transita o llega al 

territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación (Ley de 

migración). Mientras que la ciudadanía extranjera conlleva otros aspectos, aquí primeramente es 

necesario se conozca lo referente a la ciudadanía la cual es una membresía o pertenencia a una 

comunidad, es decir que guarda una relación desde un punto de vista normativo, la ciudadanía es un 

concepto jurídico que describe quiénes son ciudadanos, cuáles son sus derechos y cuáles sus 

obligaciones. En México a la ciudadanía se le puede encontrar en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 34 donde menciona que son ciudadanos de la República los 

varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los requisitos de haber 

cumplido 18 años y de tener un modo honesto de vivir. 

Por otro lado, regresando a la parte principal algunos otros autores opinan referente al concepto de 

ciudadanía, por su parte, opinan que la ciudadanía es un concepto tanto descriptivo como normativo: 
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describe quién es el ciudadano y lo que hace, pero también lo que debería hacer y cómo debería 

comportarse. 

Otro concepto, es el de Marshall, este autor desarrolla tres dimensiones de ciudadanía: civil, política 

y social. La dimensión civil involucra los derechos humanos y las libertades; la dimensión política 

está relacionada con el derecho a participar en el proceso político y la dimensión social habla del 

derecho a una vida digna. 

Hoy en día con las tendencias de un mundo cada vez más globalizado en materia de derecho no puede 

descartarse de manera total que un ciudadano cumpla con parte de sus obligaciones aun a pesar que 

se encuentre en el extranjero. 

Dejando de lado la ciudadanía y pasando a lo que se refiere por guerrerense, encontramos que el 

gentilicio de una persona o personas que provienen de Guerrero, México y por tener relación con el 

sufijo ense, se refiere a la procedencia, o pertenencia de la palabra Guerrero. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en su Título Tercero, artículo 17, 

aborda lo relativo a los Guerrerenses y señala que son guerrerenses: quienes hayan nacido en el 

territorio del Estado; Los hijos de padre o madre guerrerense que hayan nacido fuera de la entidad; y 

los mexicanos que tengan residencia permanente en el Estado por más de cinco años 

En relación a la binacionalidad o doble nacionalidad, la información que proporciona el portal oficial 

de la RAE, define Binacional como la expresión de tener dos naciones. Quiere decir que pertenece a 

dos países, que lo ejecutan dos países, que es de dos países. Mientras que también puede significar 

que une (o separa) a dos países. Relativo entonces a dos países o a dos naciones. 

Finalizando, por diputado migrante se puede entender como la reservación a la ciudadanía que radica 

en el extranjero y son originarios de alguna entidad federativa que lo contempla dentro de su 

ordenamiento local electoral para que puedan emitir una votación y por consecuencia tener una 

representación. La diputación migrante es entonces el derecho que ostenta un ciudadano para poder 

participar en un proceso electoral y ser electo con esa calidad, para que una vez alcanzado el triunfo 

unipersonal se le otorguen los mismos derechos que como cualquier otro diputado de mayoría 

relativa, y que al igual que ellos, tendrá un sector a quién representar, en este caso se refiere a las 

personas radicadas en el extranjero. 

 

Conclusiones parciales 

Toda vez que el trabajo esta en desarrollo las conclusiones no son de carácter definitivo sino 

temporales, una vez que la investigación siga su curso a través de los métodos y técnicas a aplicar las 

mismas será reformuladas. 

Luego entonces, derivado de lo anterior se concluye que; 

✓ El ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía guerrerense radicada en el 

extranjero han sido nulos, cuando menos referente al ejercicio de votar y ser votado para la 

calidad de diputado migrante. 

✓ Los derechos humanos migrantes en el estado de Guerrero son invisibilizados por parte del 

aparato gubernamental e instituciones al no materializar los lineamientos de la figura del 

diputado migrante 

✓ La figura del diputado migrante si se encuentra normada en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, pero su falta de ejercicio no ha permitido poder hacer 

modificaciones que perfeccionen y maximicen más derechos. 
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Resumen 

El presente protocolo de investigación tiene como propósito desarrollar un plan estratégico desde un 

enfoque de economía social en colaboración con el Colectivo artesanal TECOMAQUE, para 

establecer propuestas que permitan contribuir en su gestión, hacia el logro de los objetivos 

organizacionales. La organización se dedica, desde hace una década, a la elaboración de artenías 

aplicando la técnica de laqueado, en la comunidad de San Martín Tecorrales, municipio de Olinalá, 

parte de la montaña de Guerrero. El proyecto se fundamenta teóricamente del modelo de mega 

planeación propuesto por Robert Kaufman, el cual postula un pensamiento sistémico con foco en 

resultados a tres niveles (mega, macro y micro), centrado en aportar valor añadido a clientes externos 

y la sociedad. La metodología planteada es con base a la herramienta de canvas social e instrumentos 

complementarios participativos que faciliten el diseño de estrategias que orienten a la cooperativa a 

mejorar su desempeño. 

 

Palabras clave: Plan estratégico, economía social, técnica de laqueado, colectivo artesanal 

TECOMAQUE, canvas social.  

 

Introducción 

En México coexisten una gran diversidad de culturas sustentadas en sus 70 pueblos indígenas1, que 

han mantenido y preservado 364 variantes lingüisticas2, aglomeradas en 68 agrupaciones 

correspondientes a 11 familias lingüisticas indioamericanas. El 6.13% (7.36 millones) de la población 

de 3 años y más3  es hablante de alguna lengua indígena. Estos pueblos poseen una multiplicidad 

heterogénea de patrominio vivo que mediante la práctica y su transmisión coadyuvan a dar vitalidad, 

fortaleza y bienestar a las comunidades; ocupan un papel fundamental en la producción, preservación, 

mantenimiento, así como en la recreación del patrimonio cultural inmaterial (UNESCO, 2019). Entre 

las distintas formas de manifestación, se encuentra la materialización de técnicas artesanales  en 

piezas únicas artísticas coloridas y distintivas del país. 

 

En 2019 el Prodructo Interno Bruto del sector cultural en México ascendió a 724 mil 453 millones de 

pesos (3.1% del PIB del país)4, donde la actividad artesanal aportó 19.1% a la producción cultural 

teniendo un peso económico relevante. Los empleos generados vinculados a las actividades al sector 

fueron de 1 millón 395 mil 644 puestos de trabajo (3.2% de la ocupación nacional), en este rubro la 

elaboración de artesanías contribuyó en gran medida con una participación del 35.1%. No obstante, 

el contexto actual de pandemia por el coronavirus desde inicios del 2020 colocó en una situación de 

riesgo la continuidad de estas aportaciones. El diagnóstico5  más reciente del sector durante el periodo 

de crisis sanitaria detalla la gravedad en la que se encuentran los productores artesanales. El cierre de 

talleres y puntos de venta dificultó a las familias atender su subsistencia básica dejando al sector como 

uno de los más afectados. 

 

La comunidad de San Martín Tecorrales se sitúa en el municipio de Olinalá, en el noreste de Guerrero, 
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guarda cercanía con la frontera del estado de Puebla, tiene un población de 453 habitantes, en su 

mayoría indígena6, con un alto grado de marginación y rezago social. El Grupo Artesanal Tecomaque 

S.C. nace como una de las múltiples experiencias emergentes de la economía social en México, 

optando por la alternativa del trabajo asociado de jóvenes de la localidad de Tecorrales y el liderazgo 

comunitario del Sr. Martín Flores Juárez, representante de la cooperativa, logrando rescatar a lo largo 

de una década la técnica ancestral de laca en su forma original que data del siglo XV7, con el objetivo 

de preservarla, dinfundirla y compartirla. Esta investigación pretende hacer un diagnóstico de la 

cooperativa Tecomaque que elabora una variedad de artesanías como bules, cajas de olinalá, 

sevilleteros, joyería, portaretratos, organizadores de joyas, entre otros. Debido a las medidas de 

contención de la presente crisis sanitaria, los eventos, exposiciones y ferias a los que el grupo asistía 

para la venta de sus productos dejaron de realizarse. Las actividades de producción en la sociedad 

cooperativa quedaron suspendidas y los miembros recurrieron a la búsqueda de empleo temporal a 

miras de un retorno cercano a su oficio. Siendo un momento crucial para la organización y ante la 

ausencia de procesos de planeación estratégica que posibiliten la sostenibilidad de la empresa en 

escenarios de incertidumbre, se plantea la finalidad   de construir un plan a desarrollar, el cual 

conduzca al alcance de sus objetivos, posibilitando así su permanencia en el mercado y, por lo tanto, 

la generación de impacto social que le dió vida al proyecto. 

 

El diagnóstico a realizar será en base a la herramienta Canvas Social adaptada por el Grupo de 

Investigación en Cooperativismo y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (GICOOPS) 

que es de empleo libre, retoma elementos del canvas convencional de Alexander Osterwalder 

cambiando la lógica del funcionamiento hacia la orientación en la gestión de empresas de la economía 

social y solidaria. La estructura compuesta, su modo de implementación  y  el sentido  del  marco  se 

presentó  durante  el Seminario  “Gestión  de Empresas Sociales”, promocionado por el posgrado en 

colaboración con el NODESS “Vida y Saberes”, nodo reconocido por el Instituto Nacional de 

Economía Social (INAES). La transmisión de conocimientos, saberes, experiencias y de buenas 

prácticas conforman una de las principales actividades promovidas dentro de la economía social, el 

hacer uso del diseño compartido es adecuado ya que el grupo artesanal persigue fines de 

transformación social, de modo que proporciona un marco secuencial de aplicación congruente con 

los objetivos de la organización. 

 

Marco teórico conceptual 

El proceso de planificación estratégica basado en un enfoque de Mega planeación planteado por 

Robert Kaufman (2004) es útil para cualquier organizacion tanto pública como privada, sin importar 

el tamaño, negocio o actividad. Se centra en la generación y entrega de valor societal a partir de una 

visión ideal del mundo que desea crearse para las futuras generaciones. Está sujeto a la idea de que 

todas las organizaciones8  pretenden alcanzar fines sociales encaminados a la mejora de la sociedad, 

cada una identifica la contribución que quiere lograr y diseña el plan hacia la obtención de resultados 

a este nivel (Mega). Para este autor el éxito depende del valor añadido a clientes externos y la 

sociedad, de no pensar en estas compensaciones o consecuencias, estarán destinadas a perecer y ser 

reemplazadas por otras. Sostiene la búsqueda del beneficio social visualizando las nuevas realidades9,  
1  Consulta en:  https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=grupo_etnico&disciplina=&estado_id=   (Consulta: 04/09/2021). 

2 Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas https://www.inali.gob.mx/clin-inali/ 

3 Consulta en el Sistema de Consulta de Información Territorial SCITEL – INEGI (26/09/2021) 

4        Datos     de     la     Cuenta     Satélite     de     la     Cultura     del     INEGI     (2019),     consulta     en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/StmaCntaNal/CSCltura2020.pdf 

5   Publicado  por  el  Fondo  Nacional  para  el  fomendo  de  las  Artesanías  (FONART)  Recuperado  de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596992/Diagno_stico_Pandemia_Fonart.pdf 

6 El 92.85% de la población de 3 en adelante habla alguna lengua indígena, consulta en SCITEL- INEGI. 

7  En el México prehispánico, según Elena (2005) aproximadamente entre los años de 1400-1500 d.C., tiene origen la tradición artística del decorado con laca, 

inicialmente con artículos que respondían a objetos útiles en las tareas domésticas como la jícara o el bule, posteriormente fue extendida a otros artículos del 

hogar y en diversos tamaños. Ayala, E. (24 de julio de 2005). Las lacas de Olinalá: compartiendo la tradición. La Jornada. [fecha de Consulta 10 de Marzo de 

2021] Disponible en: https://www.inah.gob.mx/  
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desde un punto de vista crítico a las prácticas de planificación convencional (rígidas, limitativas y de 

enfoque reduccionista); expone una planificación sistémica, es decir, las empresas y organizaciones 

son parte de un enorme sistema   (la sociedad), por lo que el proceso de pensamiento estratégico se 

direcciona hasta esta totalidad. Para la vinculación e integración de elementos al nivel Mega, 

Kaufman propone el modelo de elementos organizacionales (OEM: Organizational Elements Model) 

estructurado en tres niveles de planeación:   Mega (Consecuencias), Macro (Outputs) y Micro 

(Productos). Todos los elementos poseen la misma  importancia  dentro  del  modelo,  cada  nivel  

está  asociado  a  determinados  fines (resultados) para los cuáles se definen y justifican objetivos 

útiles. La planificación Mega compone un enfoque de resultados, con esta orientación, la herramienta 

OEM “identifica lo que toda organización, pública o privada, debe utilizar, hacer, producir y lograr 

junto con las consecuencias externas de sus outputs” (Kaufman, 2004, p. 97). Además de los tres 

niveles de resultados ya mencionados, hay dos niveles de medios: inputs y procesos. Los inputs se 

refieren a todo lo que una organización utiliza (materias primas, recursos físicos y humanos) para 

lograr fines útiles; los procesos son todo aquello que hace (actividades, procesos, programas) 

utilizando sus recursos y poder conseguir resultados. La detección eficaz de las necesidades con el 

propósito de emprender iniciativas de mejora, también se identifican para todos los niveles. Las 

necesidades deben definirse como “un desajuste entre los resultados actuales y los deseados o 

requeridos”10, esta conceptualización permite cambiar la perspectiva tradicional centrada en los 

medios a una focalizada en la resolución de ajustes. Este paso genera información clara acerca de los 

problemas de desempeño organizacional, que ayudarán a justificar las necesidades y alinear las 

estrategias adecuadamente. Una vez determinadas las necesidades de manera proactiva, éstas se 

convierten en los cimientos del objetivo de misión (resultados de nivel Macro), asociada a la visión 

ideal, que marcan el destino de la organización y las contribuciones a lograr dentro y fuera de ella. 

 

Objetivo general 

Desarrollar un plan estratégico desde un enfoque de economía social en colaboración con el Colectivo 

artesanal TECOMAQUE, para establecer propuestas que permitan contribuir en su gestión, hacia el 

logro de los objetivos organizacionales. 

 

Objetivos específicos 

a) Identificar información relevante en la historia de la organización a partir del periodo de su 

fundación hasta la actualidad; b) Sintetizar la perspectiva del grupo social acerca del territorio que 

habita y en el cual realiza su actividad productiva; c) Diagnosticar la situación en que se encuentra la 

Sociedad Cooperativa detectando necesidades requeridas con la participación de los socios; y d) 

Diseñar de manera conjunta estrategias dirigidas al fortalecimiento  integral de la entidad, que logren  

guiarla hacia el mejoramiento de su desempeño. 

 

Metodología 

El presente trabajo de investigación se realizará en conjunto con los integrantes del Grupo Artesanal 

TECOMAQUE originarios de la localidad de San Martín Tecorrales dentro de un enfoque cualitativo. 

La teoría administrativa tiene proximidad a las disciplinas sociales, por ello el interés en la utilidad 

de métodos cualitativos en las investigaciones administrativas es habitual y comprensible (López y 

Salas, 2009). De acuerdo a su clasificación11, el estudio abordado es de tipo propositivo en relación 

al alcance esperado, que es la construcción de estrategias alternativas (producto) que permitan la 

sostenibilidad de la cooperativa y su permanencia en el mercado para cumplir con su misión social.  

 
8 De acuerdo con el autor, la propia organización es vista como un medio para alcanzar fines sociales. 

9 Cambiando los viejos o actuales paradigmas, motivando a pensar en nuevos paradigmas para la supervivencia y salud empresarial u organizacional. Define 

el concepto de paradigma como “Los límites, las pautas y las normas que utilizamos para entender y filtrar la realidad” (Kaufman, 2004, p. 48).  
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Para recopilar la información acerca de la situación de la cooperativa se aplicará la herramienta canvas 

social, esta se procesará de forma descriptiva haciendo un análisis interpretativo acerca del 

diagnóstico y posterior a ello, se planearán las estrategias. Las herramientas de apoyo en esta  

investivación son las siguientes: 

a) Río de vida; b) Cartografía social; y c) Canvas Social. El Canvas social modelado GICOOPS 

comprende tres dimensiones: social, productiva y económica. Sintetiza elementos relevantes que 

están adaptados para facilitar su uso y se encuentran interrelacionados de manera armónica. Es un 

instrumento que promueve procesos participativos y colaborativos de planeación a través de un mapa 

que sintetiza el proyecto común de los socios, detona reflexiones profundas haciendo uso de la 

creatividad y dinamismo. 

 

 
Figura 1. Canvas social ampliado. Fuente Rivera, I., & Cruz, D. (25 de septiembre 2021) Contexto 

e introducción CANVAS social. [Taller]. Herramienta de emprendimiento para organizaciones de la 

economía social y solidaria (canvas social). 

 

10 En palabras de Kaufman, 2004, p. 107. 

11 López y Salas (2009) clasifican dada su finalidad en dos divisiones: aquellos cuya finalidad es el diseño de herramientas para la práctica profesional en las 

organizaciones y las que tienen por objeto el análisis del comportamiento   y desempeño de las organizaciones.  

 

Referencias bibliografícas 

López-Herrera,  Francisco,  & Salas-Harms,  Héctor.  (2009).  Investigación  cualitativa  en 

administración. Cinta de Moebio. (35),128-145.[fecha de Consulta 2 de Octubre de 2021]. Disponible 

en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10111909004. 

Grupo de Investigación en Cooperativismo y Organizaciones de la Economía Social y 

Solidaria. (25 de agosto-13 de septiembre de 2021). Herramienta de emprendimiento para 

organizaciones de la Economía Social y Solidaria (Canvas Social).  Taller Canvas Social ampliado. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VVcFYUeh0-o. 

Kaufman,   R.   (2004).   Planificación   Mega:   Herramientas   prácticas   para   el   éxito 

organizacional. Publicacions de la Universitat Jaume. Recuperado el 10 de octubre de 2021. 

Disponible en: https://books.google.com.pe/books?id=ZluGmPzv1tkC&printsec=copyright#v=one 

page&q&f=false. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2019). 

Patrimonio vivo y pueblos indígenas. Convención para la salvaguarda del patrimonio 

cultural    inmaterial.    Disponible    en:    https://ich.unesco.org/doc/src/Brochure- indigenous-people-

201904-ES.pdf.  



 

693 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN REDES SOCIALES CMIC GRO 

PARA PROMOVER LOS SERVICIOS OFERTADOS, AMPLIACIÓN DE 

ALCANCE Y PÚBLICOS ESTRATÉGICOS 
 

Autor: Ramírez, L. 

Universidad Autónoma de Guerrero 

País: México 

Correo electrónico: 15182895@uagro.mx 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación, surge desde el descubrimiento de la crítica situación que 

atraviesa la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción respecto a la relación con su público 

estratégico. Todo esto derivado a la crisis sanitaria que se vive. El proyecto consiste en crear un Plan 

de Comunicación Estratégica en Redes Sociales que abarque las herramientas necesarias para innovar 

a la CMIC en el ciberespacio. Como su nombre lo dice, el plan estará conformado por redes sociales 

las cuales serán debidamente analizadas y seleccionadas de acorde al alcance y efectividad para 

conectar con la sociedad. Asimismo, mediante las redes sociales se difundirá información clave de la 

empresa, como lo es su oferta educativa y otros servicios, mismos que serán plasmados en contenido 

llamativo que permita despertar el interés de la sociedad. Para lo ya mencionado, se tomarán en cuenta 

métodos y técnicas. Con ello, se pretende lograr establecer una relación de interacción con el público 

externo en un corto plazo. 

 

Palabras claves: Comunicación, estrategias, redes sociales, métodos, técnicas. 

 

Introducción  

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Guerrero, es una empresa 

perteneciente a la rama de la construcción en el sector privado.  

Con 33 años de experiencia la CMIC ha sido respaldada por constructoras y afiliados a nivel nacional, 

posicionándose como una de las mejores empresas. Sin embargo, en el último año la CMIC tuvo una 

disminución de demanda, esto derivado a la contingencia sanitaria que existe en la actualidad. El 

primer factor detectado es que la comunicación entre públicos y empresa se llevaba a cabo de manera 

física y presencial, siendo su público todos aquellos relacionados con la construcción. 

Ante dicha situación de aislamiento, desafortunadamente la CMIC no cuenta con un plan de crisis 

que englobe la manera de seguir llevando en marcha a la empresa. Con ello, se pudo demostrar que 

la relación de la CMIC con las redes sociales es escasa, puesto que no se ha dado la importancia que 

tiene la tecnología con la sociedad, siendo uno de los canales más usados en estos momentos. 

El propósito del presente trabajo de tesis es analizar y crear un Plan Redes Sociales que se adapte a 

generar nuevas oportunidades para innovar la comunicación que existe entre la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción y sus públicos estratégicos, con ello se pretende tener un mejor alcance 

expandiendo la información y el público no segmentado a la construcción conozca todos los servicios 

ofertados por la empresa, asegurando la fidelización por parte de los clientes y aumentar la demanda. 

Este trabajo pretende conformar el plan con redes sociales eficaces, teniendo la obligación de indagar 

y analizar los elementos que conforman dichas redes, tomando en cuenta algunas redes los directivos 

del área de comunicación ya han creado perfiles de la CMIC partiendo de este punto para la creación 

de estrategias. 

A continuación, se muestra el enfoque de investigación que se determinó utilizar, los métodos a 

aplicar, los avances que se tienen con la información recabada y las conclusiones generadas hasta el 

momento.  

mailto:15182895@uagro.mx
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Metodología 

Enfoque de investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se determinó utilizar el enfoque cualitativo, tomando 

en cuenta la accesibilidad para emplear técnicas y obtener resultados de manera eficiente e ir 

concretando los objetivos que beneficien el proyecto para la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción. 

De acuerdo con Ruiz (1996: 29-31) los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el 

mundo social es un mundo construido con significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta 

construcción y de sus significados. Por tanto, su “objeto” de estudio es la sociedad; diversa, compleja 

y en constante evolución y cambio (creencias, valores, ideas, leyes...). 

Taylor y Bogdan (1986:20) consideran a la investigación cualitativa como “aquella que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. 

Podemos decir, que la investigación cualitativa se forma con base a la interpretación. 

Cuando se realiza una investigación cualitativa, no siempre se operan siguiendo un esquema de acción 

previamente determinado y, cuando tal esquema existe, tampoco es el mismo para todos ellos. La 

decisión de trabajar con el enfoque cualitativo, es precisamente el entendimiento y acercamiento al 

proyecto.   

Tomando en cuenta lo anterior, se establecen los siguientes objetivos: 

• Conocer los medios de comunicación que se manejan la CMIC con su público externo. 

• Determinar el contenido que se va a manejar para la difusión de información que se requiere. 

• Establecer una estructura en la modalidad online que sea accesible para los públicos. 

• Crear estrategias para ampliar la segmentación de sus públicos. 

Mientras que, la pregunta de investigación es formulada de la siguiente manera: 

¿Cuáles son las estrategias que han implementado para establecer una comunicación de manera online 

con los públicos de la CMIC? 

 

Métodos 

Se consideró que el método a emplear es el método exploratorio, puesto que no existe una 

investigación que nos arroje resultados de los alcances que la CMIC ha tenido de manera online en 

estos últimos años de crisis sanitaria que existe. 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general 

determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 'tono' de 

investigaciones posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412).  

 

Las técnicas a emplear son: observación, revisión documental, entrevista semiestructurada y 

encuestas. 

 

Avances 

Se elaboró un cronograma de trabajo para dar de manera ordenada comienzo con la aplicación de 

actividades. Se inició con la realización de un análisis de la comunicación estratégica de la empresa: 

la comunicación entre los altos mandos y colaboradores de la CMIC es buena, la difusión de 

información de manera interna ha sido clave para adaptarse a las situaciones que se han enfrentado. 

A pesar de que existe una buena comunicación interna, hay una falla al momento de tener un sentido 

de pertenencia con su empresa. De esta manera surge la falta de apoyo en redes sociales por parte de 

los trabajadores con la empresa. No existe el interés de ayudar a la difusión de información. 

Por ello, se han desarrollado actividades como aplicación de cuestionarios, para tener conocimiento 

de los puntos de vista de los trabajadores.  

Uno de los puntos clave en este proyecto, es la relación con los medios de comunicación, donde 



 

695 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

desafortunadamente no hay un control de ellos por parte de los directivos del área de comunicación 

social de la CMIC. Observando que existen diversas páginas que son consideradas como oficiales, 

pero a la vez se dispersa la información de manera desordenada. 

Analizando las redes sociales con las que cuenta la CMIC, se ha determinado de acorde a seguidores, 

publicaciones e interacción, que Facebook a pesar de su falta de control, sigue siendo la red que más 

puede beneficiar a la empresa. 

Hasta el momento, se continúan realizando entrevistas a los encargados de esta área para conocer y 

crear una planeación que le sea de apoyo para forjar una relación en primer lugar con las redes 

sociales, tendencias, actualización y más, de esta manera se creará un manejo de ellas y dar paso a la 

implementación con sus públicos. 

 

Conclusiones 

Hasta el momento, el enfoque cualitativo que es elegido para llevar a cabo esta investigación, ha 

resultado favorable. Considero que la manera de llevar a cabo la interpretación me ha servido para 

analizar datos y puntos que no estaban tomados en cuenta, logrando así que la investigación vaya 

incluyendo diversos tipos de materiales. 

El método exploratorio, nos ha dado la oportunidad de acercarnos a investigar y conocer más a fondo 

ciertos temas relacionados con la empresa, el principal; redes sociales. 

Lo que se también se ha pretendido, es que exista una innovación y un cambio en ese punto, esto 

porque la actualidad prácticamente lo está exigiendo. Es aquí donde han existido dificultades a pesar 

de que se cuenta con el apoyo del personal, también es complicado generar el cambio. 

Conforme avanza mi proyecto de investigación, continúan sumándose más elementos y hasta el 

momento mi interés sigue creciendo para poder crear un plan que integre las redes sociales de manera 

adecuada. 
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Resumen 

La realización de este proyecto de investigación tiene relevancia por su aporte a la comunidad como 

una estrategia que ayude en el cuidado, conservación, y sostenibilidad de la reserva ecológica. Resulta 

importante en este siglo XXI, redoblar las acciones que permitan contribuir a detener los efectos del 

cambio climático que tanto daño ha provocado al medio ambiente en el que vivimos, por lo tanto, el 

área ecológica “la Fabriquita” es la muestra que las comunidades campesinas están tomando medidas 

para detener el deterioro de los bosques, ríos y arroyos, como en muchas partes del país y en el mundo, 

una de ellas es el caso de San Francisco, municipio de Tecoanapa, Guerrero México. 

 

Palabras clave: conservación, sostenibilidad, cambio climático, medio ambiente, comunidad. 

 

Introducción  

El presente artículo pretende difundir las acciones que se están realizando en la comunidad de San 

Francisco, en la que sus habitantes propusieron designar y delimitar desde el año 2004 un área de 

bosque en calidad de reserva ecológica comunitaria; desde esa zona se dota de agua a la localidad, 

así como a otras 8 comunidades cercanas, incluida la cabecera municipal, Tecoanapa. Es preciso 

mencionar que, desde ese año, los campesinos se han dado a la tarea de realizar trabajos de 

conservación en el área boscosa que consiste en la limpieza de las guardarrayas, reparación del corral 

que delimita el área protegida, supervisión del bosque para evitar el corte de madera de manera furtiva 

de localidades vecinas, entre otras acciones. 

En el proyecto de investigación que se realiza, se propone la elaboración de un plan de manejo 

ambiental que ayude a tener una buena conducción tanto administrativa como técnicamente por los 

campesinos de la comunidad y así garantizar que el bosque, mayoritariamente de encino y pino se 

pueda conservar para las futuras generaciones. La comunidad de San Francisco, cuenta con una 

población total de 1786 habitantes, de los cuales 904 son mujeres y 882 hombres, es de propiedad 

ejidal, tiene una extensión territorial de 1995 hectáreas (ha), en la que 563.81 ha, pertenecen a la zona 

protegida como reserva. 

La universidad invisible [Tamames, 1997 citado por Torres, 2017], mejor conocida como el Club de 

Roma, ha pronosticado una situación crítica para la humanidad desde su agrupación científica en 

1968. Desde hace 50 años la población mundial ha ido en aumento y esto ha provocado un excesivo 

uso de los recursos naturales y en consecuencia, la pérdida de estos, empieza a tener serios problemas 

que repercuten en los habitantes de diferentes ciudades y comunidades rurales en muchas partes del 

país y del mundo, como lo es la falta de agua. Las acciones que se describen en este artículo pretende 

demostrar que existen comunidades que buscan protegerse a sí misma, implementado iniciativas 

locales con un objetivo muy preciso, cuidar sus recursos naturales en sus propios territorios. 

La conservación y la sostenibilidad se convierten en factores claves de incidencia humana, la primera 

busca el cuidado continuo de los recursos que ofrece la naturaleza a través de la interacción de los 

habitantes y la segunda, la protección de estos recursos para futuras generaciones procurando así su 

persistencia en el tiempo. El cambio climático es la variación global del clima de la Tierra debido a 
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causas naturales, pero principalmente a la acción humana, que se traduce en quema de combustibles 

fósiles, perdida de bosques y otras actividades productivas en el ámbito industrial, agrícola y 

transporte, entre otros, como consecuencia de una retención del calor del Sol en la atmosfera, 

(Comisión Económica para America Latina y el Caribe, 2021).  

En el informe “Nuestro Futuro Común” mejor conocido como Informe Brundtland, su mensaje 

principal dado en abril de 1987 decía: que no puede haber un crecimiento económico sostenido sin 

un medio ambiente sostenido [ONU,1987 citado por Ávila, 2018, 28], por lo tanto, se puede traducir 

en que todas las actividades económicas y sociales no puede haber disparidad, sino una armonía entre 

lo social y lo ambiental. 

 

Metodología 

El proyecto de investigación está centrado en la metodología de Investigación Acción Participativa 

(IAP) en la que se desarrollan actividades en las que se involucran a actores de la comunidad como 

algunos principales o consejeros del pueblo, así como también a ex comisarios y comisariados 

ejidales, también a profesores que trabajan en la primaria y secundaria, a mujeres mayores de edad y 

jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Francisco Mpio de Tecoanapa Gro. (2020). Inicio de 

reforestación. [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/snfcogro 
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Dentro del marco de la metodología de investigación, se utilizarán las herramientas del árbol de 

problemas y el río de vida, como opciones basado en un análisis crítico con la participación activa de 

los grupos implicados que se orientan a estimular la práctica estimuladora y el cambio social ( (Marlen 

Eizagirre, 2021).  

 

Resultados o avances  

El objetivo central del proyecto de investigación es impulsar un plan de manejo ambiental para 

mejorar las condiciones de la reserva ecológica comunitaria y proponer acciones para beneficio de 

los habitantes de la comunidad. Las propuestas que se plantean son las siguientes: 

• Certeza jurídica de la reserva ecológica 

• Reordenamiento territorial de la reserva 

• Revisión y ajuste del reglamento interno del ejido 

Tabla 1. Actividades a realizar. 

Objetivo 

general 

Actividades  Fuentes  Técnicas  Resultados 

Impulsar un 

plan de manejo 

ambiental para 

mejorar las 

condiciones de 

la reserva 

ecológica 

comunitaria y 

proponer 

acciones para 

beneficio de los 

• Realización de 

talleres con las 

autoridades 

ejidales y 

algunos 

ciudadanos 

claves. 

• Entrevistas, 

encuestas 

• Investigación 

acción 

participativa 

• Lluvia de ideas. 

• Río de vida 

• Observación 

directa  

 

 

• Visita a la 

zona de 

estudio. 

• Comunidad 

y área de 

reserva. 

• Encuesta  

• asambleas 

Evaluación de 

las 

condiciones 

en las que se 

encuentra la 

comunidad y 

la reserva 

ecológica. 

San Francisco Mpio de Tecoanapa Gro. (2020). Sembrando 

arbolitos. [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/snfcogro 
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habitantes de la 

comunidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones 

 Al finalizar los trabajos, se presentará ante una asamblea general de la comunidad el plan de manejo 

ambiental de la reserva para que sea implementada y haya una mejor armonía entre las personas y la 

naturaleza, que exista un mejor equilibrio entre las actividades socioeconómicas y del medio 

ambiente.  
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Resumen 

Esta investigación expone los problemas que enfrentan los pequeños cafeticultores de la comunidad 

de Iliatenco, al momento de comercializar su producción  que debido a este sistema capitalista las 

grandes empresas toman el control del mercado, y los pequeños productores no son tomados en 

cuenta; el mercado del café es un claro ejemplo de mercado globalizado que afronta una crisis 

estructural, colocando a los pequeños cafeticultores en una situación de inseguridad para el futuro, y 

a las regiones productoras de café en graves dificultades para el desarrollo local; el comercio justo es 

una alternativa de una economía que sirva para los seres humanos, lo cual puede implicar al CJ dentro 

de la economía social y solidaria, considerada como una herramienta para el desarrollo local. El 

objetivo del presente trabajo es identificar las capacidades productivas, organizativas, comerciales y 

sociales de los cafeticultores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 

Palabras clave: Comercio Justo, Economía Social y Solidaria, Desarrollo Local, Capitalismo. 

 

Introducción  

En México el cultivo y consumo de café es considerado de gran importancia económica, sociocultural 

y ambiental. Según FIRA, 2003, el 80% de la producción anual de café proviene de seis estados: 

Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo. El cultivo de este producto se distingue 

como una actividad estratégica en el país y al integrarse en cadenas productivas genera divisas y 

empleos, que permiten que muchos pequeños productores subsistan.   

Los sistemas agroecológicos son considerados como la alternativa a la producción dependiente de 

altos insumos y cuidado del medio ambiente de las áreas donde se realiza el cultivo. Dentro de los 

sistemas agroecológicos que se han impulsado en los últimos años son los sistemas agroforestales, y 

en estos se encuentra la producción de café (1). 

El comercio tradicional de café en México no está funcionando adecuadamente para el pequeño 

cafeticultor, dado que sus costos de producción son altos y el ingreso que recibe dada la 

comercialización de su café es bajo, debido a las distorsiones que presenta la comercialización del 

grano por parte de los intermediarios, comercializadoras y exportadoras. En ocasiones este ingreso 

no es suficiente ni siquiera para cubrir los costos de producción y mucho menos para dejarle una 

ganancia al pequeño productor de café. Desafortunadamente en nuestro país la mayor parte de la 

producción está en manos de pequeños y medianos cafeticultores, en su mayoría campesinos 

indígenas (Morales, 2004). 

A lo largo de los años la Región de la Montaña alta de Guerrero, ha presentado procesos de cambio 

derivados de los procesos de globalización y las constantes migraciones temporales o permanentes 

de los habitantes, los procesos de perdida, desaparición o cultura de un grupo étnico, conlleva a la 

perdida de mucho conocimiento.   

Los cafeticultores registrados en 2002-2003 fueron 21 mil y en 2018-2019 son 21 mil 500. La mayoría 

son personas mayores de 60 años. 

 La producción del café en Guerrero ha tenido una caída drástica en los últimos 25 años. Disminuyó 



 

701 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

87 por ciento: de 380 mil quintales en la cosecha 1992-93 a 50 mil en la actual, 2018-19 

Por otro lado, en el contexto internacional, países como Brasil y Vietnam presentan costos de 

producción de café muy bajos, además la producción entre ambos países representa en la actualidad 

aproximadamente el 50 por ciento de la producción mundial, por esta razón, estos países siempre 

tienen un gran impacto en la definición de los precios internacionales del café (Pendergrast, 2002)  

Debido a este sistema capitalista, donde las grandes empresas toman el control del mercado, creando 

monopolios y los pequeños productores no son tomados en cuenta, esto conlleva que no existe un 

comercio justo. 

Existe una corriente que ubica al comercio justo dentro del contexto más amplio de una economía 

que sirva para los seres humanos, lo cual puede significar la inscripción del comercio justo dentro de 

la economía social y solidaria. Se habla de prácticas comerciales equitativas que solo tiene sentido 

que van más allá de relaciones comerciales entre los países desarrollados y los emergentes, y se sitúan 

dentro un ámbito de acción local o regional en el cual exista un conjunto de prácticas basadas en la 

transparencia y el acceso a la información contribuyan a fortalecer la solidaridad entre los 

consumidores y los productores. 

Podemos definir el comercio justo como una herramienta de cambio del modelo económico que tiene 

como meta corregir las fallas del sistema capitalista actual. Bajo este contexto puede ser considerado 

como una herramienta para el desarrollo local. 

La Economía Social está alcanzando hoy en día un reconocimiento significativo como una 

herramienta de transformación socioeconómica, lo que hace que esta pueda ser considerada como un 

“actor colectivo” del desarrollo territorial (Daniele Demoustier, 2001). Esta importancia que ha 

adquirido se debe a la ventaja que pueden presentar frente al resto de organizaciones: inclusión de 

valores democráticos, sociales y ambientales en el ámbito económico, emprendimiento colectivo, 

resistencia frente a variaciones del ciclo económico, generación de actividad no deslocalizable, 

respuesta a necesidades sociales o fijación de la población al territorio contribuyendo así al 

mantenimiento de las dinámicas socioeconómicas en los mismos.  

 

Metodología  

El tipo de investigación a aplicar es de tipo cualitativa la cual según Gregorio Rodríguez “tienen 

como característica común referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos en su totalidad, 

en su medio natural. No hay consecuentemente, una abstracción de propiedades o variables para 

analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para su descripción y la determinación de 

correlaciones. Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como 

sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida 

de una gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las persona en la cual se identifica el comportamiento y manifestaciones 

de los campesinos productores de café en Iliatenco, Gro, cuyos resultados se van a analizar de forma 

profunda y detallada a través de la triangulación entre los datos que se obtienen en el trabajo de campo 

y los referentes teóricos e históricos utilizados para el desarrollo de la investigación.  Es por eso que 

es de carácter cualitativo, porque se busca ayudar y comprender como los pequeños cafeticultores 

han tenido problemas de organización, comercialización, social, ambiental y productivas de la 

comunidad de Iliatenco.  

 

Resultados  

Los resultados esperados son que con la incorporación de los principios y valores de la ESS dentro 

de la organización de los productores de café, obtengan una mejor producción agroecológica con la 

finalidad de comercializarla a precios justos, contribuyendo al bienestar de las personas, llevando a 

un desarrollo local. 
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Resumen 

En el presente trabajo se analizó la conciliación laboral prejudicial obligatoria en México desde la 

perspectiva en violación al derecho humano de acceso a la justicia consagrado a favor de los 

gobernados con motivo a la reforma en materia de justicia laboral en particular al apartado A del 

artículo 123 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 

reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1º de mayo de 2019, como una instancia administrativa, 

previa y obligatoria a la que tienen que agotar los trabajadores y patrones si quieren acceder a los 

Tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales 

Locales, convirtiéndose así la instancia conciliadora como un requisito de procedibilidad en la 

demanda laboral, condicionando a las partes procesales en agregar en su escrito inicial de demanda 

la constancia expedida por el Organismo de Conciliación Federal o Estatal en la que conste la 

conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes, a excepción de 

los casos en los que no se requiera dicha constancia, según lo establezca expresamente esta Ley17.  

 

Palabras clave: Conciliación, laboral, derecho humano, acceso a la justicia. 

 

Introducción: El pasado 24 de febrero del 2017 fueron reformados los artículos 107 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. En efecto, el 

1° de mayo de 2019 se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, instituyendo las disposiciones y lineamientos que dieron origen al nacimiento de la función 

conciliadora prejudicial en materia del Derecho del Trabajo en México llevadas a cabo por conducto 

de los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral que funcionan en cada entidad federativa 

o en los Centros de Conciliaciones Locales según corresponda en su ámbito de competencia, para 

tratar de atender y resolver los conflictos laborales a través de la conciliación administrativa, previa 

y de carácter obligatoria, pareciendo esta ser un obstáculo al exigir “el agotamiento previo y 

obligatorio de la conciliación como requisito para que sea admitida la demanda Laboral ante los 

Tribunales del Poder Judicial de la Federación o ante los Tribunales de los Poderes Judiciales 

Estatales”. 

Objetivo: El propósito del presente trabajo fue demostrar la violación al derecho humano de acceso 

a la justicia de la conciliación laboral prejudicial obligatorio en México tomando en cuenta el análisis 

de los elementos del derecho de acceso a la justicia que establece la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San José), y la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Resultado: Para el desarrollo de este tema nos referimos a la reforma a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo en materia del derecho del trabajo, la 

cual establece que la conciliación laboral está considerada como una etapa administrativa de carácter 

 
17 Articulo 872 apartado B fracción I de la Ley Federal del Trabajo 
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obligatoria autónomo al Poder Judicial, sobre la cual deben de acudir los empleados y empleadores 

con el fin de solucionar de manera satisfactoria la controversia que se presenta antes de que estalle 

un conflicto, con el propósito de dar solución pronta y justa a las pretensiones con motivo de una 

relaciona laboral, por ello, es necesario destacar que la “obligatoriedad” no se plantea en términos de 

resultado, sino como una etapa a la que las trabajadoras, los trabajadores y patrones deben concurrir 

antes de poder acceder a los Tribunales Labores del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales 

laborales de las Entidades Federativas con motivo de sus ámbitos de competencia.  

 

Sin embargo, al incorporar la conciliación laboral como una instancia previa y obligatoria supone que 

se deba convocar a dicho proceso antes de entablar la demanda, de la cual las partes están íntimamente 

forzadas presuponiendo solo las excepciones legales, limitando el acceso a la justicia. Por ello, la 

conciliación previa esta forjada como un obstáculo de acceso a la justicia, pues entiende que esta 

instancia es una “impedimento” más que deben agotar las trabajadoras, los trabajadores y los 

empleadores antes de poder ingresar su acción al conocimiento de la instancia judicial, violando el 

derecho a la tutela judicial efectiva y el debido acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 

Constitucional. 

 

Ahora bien, tal parece que esta “obligatoriedad” restringe el "debido proceso legal", entendido como 

un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para proteger, asegurar o 

hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse 

para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de remover los obstáculos que impidan a los 

gobernados que puedan acceder a la justicia. Así las cosas, si la tutela jurisdiccional se ha definido 

como el derecho de toda persona para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 

imparciales para plantear sus pretensiones o defenderse de ellas, con el objeto de que mediante la 

sustanciación de un proceso donde se respeten ciertas formalidades se emita la resolución que decida 

la cuestión planteada y, en su caso, se ejecuten las decisiones, es evidente que el respeto a esos 

derechos y libertades no debe supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, carentes de 

razonabilidad o proporcionalidad; por ello, se deben analizarla preponderantemente, en ejercicio del 

control de convencionalidad, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos humanos, en 

particular al instalar la conciliación prejudicial obligatoria como requisito de procedibilidad para 

poder acceder a la justicia. 

 

En ese sentido, al ser incorporado explícitamente el principio o derechos humano al acceso a la 

justicia también conocido como tutela judicial consagrado en el artículo 17 de la Constitución General 

pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades 

judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, 

pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición 

precitado artículo constitucional, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 

imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso 

en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 

ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales 

estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y 

términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: 

Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, 

pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por 

lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan 

requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan 

innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que 
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lícitamente puede perseguir el legislador. 

 

En esa misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 

constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los 

tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos 

de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de 

los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; 

ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la 

interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano 

ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia 

de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, al establecer como requisito para la 

interposición de la demanda laboral el agregar la Constancia de no Conciliación o de haber agotado 

dicha instancia ante el Organismo de Conciliación Federal o Estatal que corresponda resulta violatorio 

al derecho humano de acceso a la justicia o también conocido como tutela judicial. 

 

Es importante señalar, en relación a los miles de tratados internacionales existentes sobre los cuales 

el estado mexicano está inmerso, que estos deben considerarse siempre que se refiera a “derechos 

humanos” ya que la reforma constitucional eleva los tratados prácticamente al nivel constitucional, 

pero siempre y cuando aborden el tema de los “derechos humanos”. Por todo anterior, y para acreditar 

la franca violación al derecho humano de acceso a la justicia o tutela judicial la Corte ha considerado 

que el control de convencionalidad no implica que el juzgador pueda obviar, a conveniencia, el debido 

proceso ni sus formalidades, pues existiendo los canales procesales y judiciales que brinden acceso a 

la justicia, el juez que conoce de un caso debe ceñirse a aplicar el control de convencionalidad en el 

ámbito de sus competencias, sin obviar dichos canales. Todo lo precitado esta refrendado en los 

artículos 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos18; Declaración 

Americana de Derechos Humanos, en su artículo XVIII19; en relación a los preceptos  1º y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos20. 

 

Conclusiones: Del presente trabajo podemos concluir que al exigir el agotamiento de la instancia 

 
18 Artículo 8. Garantías Judiciales. 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
19 Artículo XVIII. Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe 

disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que 

violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 
20 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Articulo17 […]  

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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conciliadora a los empleados y empleadores para que puedan obtener la constancia de no conciliación 

o la constancia de haber agotado dicha instancia y así poder acceder a los tribunales judiciales, 

constituye una violación a la esfera jurídica de los gobernados y una franca trasgresión al derecho 

humano de acceso a la justicia o tutela judicial que consagra la Constitución Federal, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto 

De San José), y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Resumen 

Las personas en situación de calle o indigentes siempre se han considerado una gran problemática en 

nuestra sociedad jamás se les ha visto como individuos sujetos a derecho, a pesar de que se reconocen 

como sujeto de derechos humanos, no es una acción que se da de facto. Aunque en México todas y 

todos los ciudadanos estamos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como sujetos plenos de derechos estas han perdido identidad nunca se ha buscado una 

solución a largo plazo este sector vulnerable, en el municipio de guerrero actualmente no existe 

registro alguno de un censo a personas en situación de calle, el gobierno no ha buscado alternativas o 

hecho propuestas públicas para proteger a este grupo de personas vulnerables ya que no representan 

ningún ente de ganancia. las mayorías de estas personas, están enfermas, tanto física como 

mentalmente, cuentan capacidades diferentes con problemas de alcoholismo y drogadicción que 

simplemente son ignorados y vistos como un problema, 

Con el presente trabajo se pretende demostrar que existe un grupo de la sociedad que se encuentra 

siendo vulnerado en sus derechos fundamentales tales como el derecho a una vida digna entre otros, 

existen diversas formas para cambiar esa situación, desde aplicación de políticas públicas, 

reconocimiento de derechos, entre otras. 

 

Palabras clave: personas en situación de calle, falta de identidad, políticas públicas, reconocimiento 

de derechos, problemática. 

 

Introducción. 

La investigacion aqui presente, deriva de la gran problemática em la que se encuentran las personas 

a que comunmente y de manera correcta llamamos personas de la calle o indigente, esto há existido 

em nuestro município por décadas  y jamás se há hecho nada, ni se han creado políticas públicas para 

controlar o erradicar el problema, nuestro representantes públicos nunca han buscado alternativas 

para erradicar dicho fenómeno que con los años va en aumento, a pesar de que se reconocen como 

sujeto de derechos humanos, no es una acción que se da de facto. Aunque en México todas y todos 

los ciudadanos estamos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como sujetos plenos de derechos, existen poblaciones que viven alta exclusión social, al no contar 

con los programas y apoyos necesarios para lograr el acceso pleno a las garantías que, por ley, debe 

prestar el Estado mexicano,  las condiciones de vida de la población han variado  de  en la historia en 

nuestro municipio, de esta manera es de suma importancia no solo aproximarnos al estudio de casos 

desde una perspectiva actual, si no que nos remontamos a épocas pasadas y ver que esto no ha 

mejorado sino todo lo contrario va en aumento. 

 Establecimos los factores internos y externos de las causas primarias que  obligan a las personas a 

salir de sus casas  hacia las calles,  tales como son, la disfunción familiar, divorcios, baja autoestima, 

hijos no deseados y el cambio de roles sociales, bajo el mismo tenor dentro de los externos abarcamos 

el ambiente social medios de comunicación, educación, cultura y desempleo, para finalizar 

plantearemos la solución a la problemática jurídico social de las personas en situación de calle en 

nuestro municipio Acapulco Estado de Guerrero,  señalando el tratamiento que se les debe de dar  a 
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las personas en esta condición, al hacer vales sus derechos humanos y los políticos instrumentados 

en nuestro gobierno para prevenir y combatir esta desigualdad. 

 

Metodología 

Para realizar este estudio se realizará el estudio cualitativo, basado en el estudio de casos de personas 

en situación de calle en Acapulco Guerrero, lo que se pretende lograr con la investigación es conocer 

los motivos por los cuales un persona decide desvincularse de su núcleo familiar para vivir en la calle, 

con la investigación cualitativa e interpretativa cuyo objeto, flexible y emergente está abierto a una 

multitud de interpretaciones y enfoques prevalece además el contacto subjetivo tanto el análisis como 

en la interpretación de resultado de este entorno permite basarse en los métodos recolección de 

información para el estudio, generalmente con muestras pequeñas y estadísticamente no 

representativas logrando así, reconstruir la realidad tal y como la observa los enfoques de un sistema 

social previamente distinto, desde un punto de vista temporal la investigación será tipo transversal ya 

que se recolectarán los datos de un tiempo determinado al igual que su respectivo análisis, en el 

ámbito de la observación y descripción el estudio pretende ser descriptivo la variable de crisis sociales 

y los factores de riesgo que inciden en la determinación de una vida en la calle y la permanencia en 

ella. 

 

Resultados o avances 

Después de hacer una entrevista la activista Gustavo Telliz en donde nos explica los principales 

problemas por lo que las personas en situación de calle como son: 

La falta de identidad estas personas no pueden acceder a los apoyos   que brinda el gobierno ya que 

no cuentan con papeles que los acrediten no recuerdan su nombre apellido o lugar de nacimiento. 

En nuestro Puerto no existe un programa que ayude a que estas personas puedan rehabilitarse, 

reincorporarse a la sociedad, conseguir alimento y vivienda digna. 

No cuentan con un registro o censo para poder determinar Cuántas son las personas que viven en esta 

situación. 

No existe una institución que brinde apoyo psicriatico a personas con enfermedades mentales.   

Después de la entrevista el C. Gustavo Telliz me extendió la invitación a conocer su fundación y a 

las personas a las cuales ha rescatado desde que su fundación inició. En la fundación viven  39 

personas que estaban en situación de calle  13 de ellos sufren diferentes enfermedades mentales por 

lo que no pudieron ser entrevistados, los 20 restantes fueron entrevistados resultando lo siguiente , 

fue de las 20 personas entrevistadas 8 mujeres de edad ente los 27 a 69 años y 12  hombres entre los 

18 y 64 años , 15 de ellos antes de vivir en el albergue vivían debajo de puentes y 5 de ellos en las 

bancas del zócalos de este puerto, 3 de ellos tenían problemas de adicción a estupefacientes e 

inhalantes  y 18 tiene enfermedades degenerativas, cuando se les preguntó por qué vivieron en 

situación de calle 15 de ellos dijeron que no tenían familia ni dinero así que empezaron a vagar por 

la calles, los otros cinco por problemas de adicciones terminaron en situación de calle, al preguntarles 

si les gustaría emplearse en alguna actividad que les genera algún recurso para solventarse 

respondieron 18 que si le gustaría y 2 perdonas argumentaron que su edad ya nos les permite realizar 

actividades, se les pregunto que si alguna vez recibieron apoyo de alguna autoridad  solo 4 de ellos 

dijeron que en algunas témporas recibían despensa las 16 restantes comentaron que jamás han 

recibido apoyo de ninguna autoridad agregando muchos de ellos que no cuentan con papeles para 

acezar a los programas que implementa nuestro país. 

 

Conclusión 

La fundación no puede tener más personas ya que no recibe apoyo económico de ninguna autoridad 

fijamente y de esta forma no puede avanzar el gobierno no ha hecho nada para ayudar a este grupo 

vulnerable que tiene ganas de salir de esta situación se sienten rechazados por esta sociedad toda 
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persona tiene derecho a una vida digna, para solucionar esta gran problemática se necesita de muchas 

cosas porque yo hago una propuesta: 

PROPUESTA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA JURICA SOCIAL DE LAS 

PERSONAS DE LA CALLE EN ACAPULCO GUERRERO. 

El objetivo principal es poder realizar una granja sustentable con la cual personas de la calle pueda 

trabajar y vender los produtos que se consigan de la misma con ello recibir un sueldo creando 

independecia para poder salir de la situacion de calle, esto claro tomado de la mano de las autoridades   

Hacer participe al H. Ayuntamiento de Acapulco ya que la Ley Organica del Municipal Libre del 

Estado de Guerrero en su capítulo V dice de las Atribuciones de los Ayuntamientos: 

 

ARTICULO 64.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Educación, 

Cultura, Recreación, Espectáculos y Juventud, las siguientes: 

 

XIII. Implementar programas de incorporación de la juventud al desarrollo y darles seguimiento y 

evaluarlos periódicamente; 

 

• se implemente un programa para la rehabilitación de las personas que viven en situación de 

calle, ayudando así que estas personas sean incorporadas a la sociedad, vivan con dignidad 

sujetos a derecho. 

 

ARTICULO 67.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia de Salud Pública y 

Asistencia Social, las siguientes: 

III. Colaborar con las autoridades federales y estatales en la construcción, rehabilitación, 

mantenimiento de establecimientos hospitalarios y unidades de atención; 

• Crear un Centro de rehabilitación para las personas que tienen una addicion, por la cual viven 

en situación de calle.  

VIII. Prevenir y combatir con el auxilio de las autoridades competentes el alcoholismo, la 

drogadicción, la prostitución, la vagancia y todas aquellas actividades que atenten contra la salud; 

• Brindar apoyo a las instituciones sin fines de lugro que también luchan para bien de las 

personas en situación de calle. 

XII. Promover, en coordinación con las autoridades estatales de la materia, programas de asistencia 

social a grupos desprotegidos y para la integración familiar; 

 

Referencias bibliografícas 

Derechos de las personas en situación de calle autor Daniel Márquez Gómez (2017) 
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proceso de reforma de atención en salud mental en Uruguay. 
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Resumen. 

Actualmente es importante que las organizaciones cuenten con un vínculo para conectarse con sus 

públicos de interés y que sean más reconocidas en todo el mundo, a través de las redes sociales, 

principalmente Facebook, porque esta es la más utilizada. 

Es por ello que este trabajo tiene como objetivo identificar el nivel de posicionamiento que el 

Departamento de Educación Superior y Posgrado tiene en sus públicos objetivos en especial en las 

personas que buscan infomación acerca de los trámites de certificados y títulos a traves de la pagina 

en Facebook. 

La metodología es mixta se pretende aplicar una encuesta con una muestra representativa del universo 

de usuarios de departamento para conocer la imagen que tienen del mismo. 

 

Palabras Claves: Comunicación Organizacional; Universidades Públicas; Redes Sociales; 

Reputación e Imagen Corporativa. 

 

Introducción 

El presente trabajo de investigacion tiene como proposito identificar el nivel de posisionamiento que 

tiene en redes sociales el Departamento de Educación Superior y Posgrado, de la Universidad 

Autónoma de Guerrero en los universitarios, ya que son los que más interacción tienen con el 

departamento, la importancia del estudio sobre la imagen del departamento, es esencial, para así 

conocer cuáles son los beneficios de la gestión estratégica de la comunicación en las redes sociales, 

principalmente en Facebook.  

Se indagará a fondo sobre los temas de comunicación, redes sociales, e imagen corporativa, para así 

llegar al punto de esta investigación. Utilizar un diagnóstico de la imagen del departamento, 

contribuirá a lograr tener una mayor interactividad con la comunidad universitaria, y asi esta 

investigacion contribuya a que el departamento pueda posicionarse en redes sociales. 

El Departamento de Educación Superior y Posgrado, es una organización dependiente de la Dirección 

de Administración Escolar de la Univesidad Autonóma de Guerrero. El principal tramite que realiza 

es la expedición de certificados.   

Como esta investigación se centra en un diagnóstico, que será implementado en el Departamento de 

Educación Superior y Posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero, será necesario plantear 

diversos conceptos teóricos, y otros trabajos que se realizarán como encuestas, entrevistas que le 

darán el soporte a esta investigación. 

Según Menguzzatto y Renau (1995) las estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones 

de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la 

organización una dirección unificada. 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio que permite a los 

individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una 

lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones 
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y de las realizadas por otros dentro del sistema.  

 

 

Metodología 

Se pretende que sea una investigación de tipo no experimental, ya que los estudios se realizarán sin 

manipulación de las variables, y solo se observarán los fenómenos en su ambiente natural, para así 

analizarlos. Será de carácter descriptivo porque se centra en obtener un panorama más preciso del 

problema. (Hernández, Collado y Baptista, 1996) 

El enfoque es cuantitativo, ya que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes del fenómeno. 

La información para el análisis del fenómeno se obtendrá directamente de la realidad social y aspectos 

medibles.  

 

Técnicas de investigación 

Las técnicas que se utilizarán en esta investigación son mixtas (Sandoval 2002). Una de ellas es la 

encuesta, que será aplicada a una muestra representativa de la población a estudiar. La encuesta es 

ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos 

de medio rápido y eficaz. 

García Fernando (1993) define a la encuesta como “una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de 

datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” (Págs. 4-5). 

 

Avances 

Se le ha dado el debido seguimiento a esta investigación aplicando los diferentes instrumentos de 

campo, que ayudarán a tener un buen resultado. Principalmente analizando la página de Facebook, 

que es donde se enfoca. 

Las observaciones realizadas hasta el momento son: 

• La página de Facebook no tiene la información del departamento, en donde comunique su 

identidad, como lo es su misión, visión, valores, objetivos, historia, etc. 

• El departamento no cuenta con Redes Sociales como, por ejemplo, Instagram y TikTok que 

son con las que actualmente se identifica el público juvenil. 

• La página de Facebook sube pocas publicaciones al día, incluso a la semana, 

aproximadamente 2. 

• El tipo de publicaciones son de naturaleza informativa, de los trámites de certificados.  

• Las publicaciones que son compartidas en la página de Facebook son de Facultades de la 

Universidad. 

 

Se elaboró un DAFO de la Organización con los siguientes hallazgos: 

Debilidades: 

- Falta de apoyo de algunos trabajadores. 

- desinterés de colaboradores del departamento. 

 

Amenazas:  

- Cambio de autoridades por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

- Problemas con la relación laboral de los trabajadores. 

- Retraso con trámites en fechas acordadas. 

 

Fortalezas: 
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- Un área sumamente responsable. 

- Apoyo total de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. 

- Identifica las necesidades de los jóvenes universitarios. 

- Agilizan cualquier trámite, servicio o dudas. 

- Buena ubicación del departamento, esto hace que se pueda acudir con facilidad, a cualquier tipo de 

trámite. 

 

Oportunidades:  

- Constante desarrollo. 

- Crecimiento en la reputación del departamento. 

- El interés de los jóvenes universitarios hacia su trabajo. 

- Alianzas estratégicas. 

 

Conclusiones 

Hasta el día de hoy la investigación va tomando forma, se ha ido trabajando día con día para lograr 

el objetivo planeado. Se ha estado monitoreando la página oficial en Facebook del Departamento de 

Educación Superior y Posgrado, se ha entrevistado en más de una ocasión a miembros de su personal, 

se elaboró un diagnóstico DAFO y se analizó la comunicación interna y externa de dicho 

departamento con lo cual es posible hacer las siguientes conclusiones preliminares: 

La comunicación se ha convertido en un proceso esencial para el Departamento de Educación 

Superior y Posgrado, gracias a estas maneras de difusión que se han utilizado, informan a sus públicos 

de interés acerca de sus convocatorias. Por otra parte, la página de Facebook cuenta con algunas áreas 

de oportunidad, que se han detectado gracias al análisis mediante la observación de la página en 

Facebook del Departamento de Educación Superior y Posgrado, entre las que se encuentran realizar 

publicaciones con mayor frecuencia y con un mayor conocimiento de las necesidades de su público 

objetivo, para incrementar el número de interacciones con las mismas; así mismo es necesario 

actualizar la información con la que el departamento se presenta y comunica su identidad. 

El diagnóstico DAFO del departamento, permite concluir que es viable elaborar un plan estratégico 

de comunicación para la gestión de sus redes sociales. Cabe mencionar que las propuestas que se 

emplean en este trabajo ayudarán a reforzar la comunicación, por lo cual es fundamental que se dé a 

conocer la importancia que tiene la imagen de la organización entre sus públicos objetivos. 
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Resumen 

El presente trabajo aborda la problemática de la falta de estructuración de las alianzas entre los actores 

del sector cultural en la ciudad de Acapulco, Guerrero, generando una brecha de desigualdad dentro 

del mismo sector cultural privando a algunos de una igualdad de oportunidades para su participación 

dentro de diferentes espacios y plataformas culturales como convocatorias, festivales, programas, etc. 

Esta falta de estructuración y sistematización reduce la posibilidad de que las peticiones que se 

realizan desde este sector a diferentes niveles de gobierno e instituciones puedan tener mejores 

resultados. La metodologia utilizada es de investigación-acción participativa aunado a la realización 

de entrevistas, con la finalidad de la creación de un red de alianzas para el desarrollo y visibilización 

de las actividades artísticas y culturales en la ciudad.  

 

Palabras Clave: Economía Social y Solidaria, Alianzas, Arte y cultura.  

 

Introducción 

La ciudad de Acapulco de Juárez cuenta con un importante legado paleontológico, arqueológico, 

etnográfico, histórico y natural de trascendencia internacional derivado de una combinación de 

costumbres, educación y cultura de los diferentes asentamientos que han existido a lo largo de la 

historia del puerto y que prevalecen en muestras culturales con los artistas locales.  

 

Bajo Diagnósticos Culturales Territoriales realizados por el colectivo “La Cultura es Primero” en 61 

municipios de 81 con los que cuenta el estado de Guerrero, se da a conocer que los  actores políticos 

poco han a la Cultura ni a los artistas y/o instituciones de arte locales, como un diferenciador en la 

ciudad, debido a la escasas plataformas de visibilización cultural como la realización eventos, 

convocatorias y espacios para la participación cultural desvalorizando al arte y la cultura como aquel 

elemento esencial dentro de la sociedad para su desarrollo integral, como lo es en el ámbito social, 

económico y académico para que tenga un impacto de gran escala dentro del estado de Guerrero.  

 

Esta información está sustentada en el documento firmado21, en mayo de 2021, por alrededor de 100 

actores dentro del sector cultural como escritores, poetas, coreógrafos, pintores, etc. que forman parte 

del movimiento “La Cultura es primero”. En donde se reclama la parte del abandono que se ha venido 

reflejando los últimos años por parte de los tres niveles de gobierno en torno al tema de la cultura en 

el puerto, exigiendo la creación de nuevas políticas públicas y modificaciones a la ley, ya que según 

el Sistema de Información Cultural22 (SIC) en la plataforma del Gobierno Federal, indica que desde 

el 2013 no se ha realizado modificación u actualización alguna y se cuentan ya con un atraso de 

aproximadamente 10 años, en donde no se ha escuchado ninguna propuesta seria y coherente con la 

realidad que se vive.  

 
1Conferencia de prensa realizada en Acapulco, Guerrero, por el movimiento “La Cultura es primero” el 29 de mayo de 2021 
2Ley Número 239 para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero 

 https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=marco_juridico&table_id=718 

mailto:21250041@uagro.mx
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Posterior a entrevistas realizadas en el Festival Internacional La Nao Acapulco 2017 a distintos 

miembros del sector cultural, se resaltó que su trabajo artístico y/o cultural no lo consideran como 

una vía principal de sustento para la satisfacción de sus necesidades básicas como vivienda, 

educación, vestido, comida, seguridad etc., y qué decir de tomarlo como una oportunidad para su 

desarrollo profesional como un empleo formal.  

 

Nestor García Canclini citado por Pau Rausell Köster (2007) menciona que “una de las implicaciones 

más importantes de la cultura y de las políticas culturales recae sobre el desarrollo político…es 

necesario concienciar tanto a los gobiernos como al sector privado de la importancia que adquiere el 

sector cultural en los procesos de Integración Regional, y de Inserción Global. Es un proceso profundo 

que abarca mucho más que la mera dimensión económica”23 Por ello, es importante el reforzar las 

interacciones entre la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y por 

ende, reforzar las redes entre los actores que generan dichas interacciones dentro del territorio, en este 

caso, ligados al ámbito cultural.  

 

Planteamiento del problema 

En el puerto de Acapulco, Guerrero, los actores que forman parte del sector cultural trabajan en 

alianzas entre ellos mismos para poder llevar a cabo eventos o actividades para visibilizar su oficio y 

poder obtener recursos como pago por su trabajo, estas alianzas no se encuentran estructuradas o 

sistematizadas, lo que genera una brecha de desigualdad dentro del mismo sector cultural privando a 

algunos de una igualdad de oportunidades para la participación en convocatorias, programas, eventos, 

etc.  al igual de que al no tener estructurada una forma de organización, reducen posibilidad de que 

las peticiones que se realizan a diferentes niveles de gobierno e instituciones puedan tener mejores 

resultados para el mismo sector cultural, así como para el territorio en el que inciden.  

 

Objetivo General 

Estructurar una red de alianzas entre actores del sector cultural para el desarrollo y visibilización de 

las actividades artísticas y culturales en la ciudad de Acapulco, Guerrero.  

 

Objetivos específicos 

- Identificar si existen o de qué manera se encuentra organizado el sector cultural en la ciudad 

de Acapulco, Guerrero.  

- Generar herramientas para promover una igualdad de oportunidades para la participación 

dentro del sector cultural.  

- Promover la economía social como modelo para la organización de grupo y/o entidades 

dentro del sector cultural.  

 

Preguntas de investigación 

- ¿Cómo se organiza el sector cultural para llevar a cabo sus actividades artísticas y culturales? 

- ¿Cómo es la relación laboral y la comunicación entre las instituciones y dependencias 

gubernamentales con el sector cultural?  

- ¿Cómo el sector cultural accede y/o participa en convocatorias o programas relacionadas al 

arte y la cultura? 

 

La cultura es un ente defendible, y un aglomerado de manifestaciones a lo que los individuos dentro 

de un determinado territorio tiene el derecho de acceder y donde el estado es responsable de poder 

establecer los medio para que este suceda, sin embargo, en este presente trabajo, se realizará un 

 
23Cultura. Estrategia para el Desarrollo local, página 264. 
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desglose de la forma en que se observará la cultura desde la Economía Social, para esto, se retomará 

la “Lógica de las Matrioshkas de la Cultura, modelo expuesto por Rausell Köster en el libro “Cultura. 

Para el Desarrollo local”, en donde menciona que la cultura no solamente es un único concepto, 

puesto que su definición trascurre dentro de diferentes peldaños, dependiendo de la forma en que esta 

se va a estudiar, o bien, utilizar para explicar los diferentes procesos que ocurren dentro de un 

territorio determinado.  

 

Con respecto al desarrollo territorial basado en la cultura, podemos encontrar lo que nos menciona 

Rousell (2007), que la cultura se coloca en el centro, como parte del territorio, y a sus extremos 

teniendo una sinergia con el crecimiento económico, el capital social, como parte de una cohesión 

social, la calidad de vida y como elemento de localización productiva. Una vez identificados los 

elementos de la cultura y sus relaciones también es importante subrayar como parte central a los 

creadores de cultura, a aquellos que conservan, trabajan y trasmiten las artes y el bagaje cultural con 

actividades relacionadas a la cultura del territorio.  

 

Sin embargo, en el actual sistema capitalista la persona no es lo más importante, si no el dinero y la 

constante generación de riqueza aunado a la explotación del trabajo humano, lo que minimiza la 

creatividad y trabajo otorgado de aquel creador cultural. A diferencia con el movimiento de la 

Economía Social y Solidaria (ESS),  en donde la persona está en el centro aunado a la valorización 

de su trabajo, y el trabajo antes que el capital (Coraggio, 2011) buscando garantizar la producción y 

la reproducción de las condiciones materiales e inmateriales para poder dar pie al buen vivir24. Con 

base a eso, podemos encontrar nuevas formas de organización para poder justamente llegar a la 

valorización del trabajo y la persona, además de ser una alternativa del modelo económico en el cual 

está inmersa la sociedad, además de poder ser vista como aquel modelo que puede llegar a ayudar a 

la solución de problemas que dicho modelo económico actual no puede solucionar.  

 

La organización de los individuos dentro de la ESS se basa en diferentes principios, como por 

ejemplo, el Principio de Cooperación, en donde se fomenta la cooperación en vez de una competencia, 

fomentando las redes y alianzas, procura la gestión de proyectos que sean viables, sostenibles y 

rentables, en donde los beneficios se reinvierten y se redistribuyen25. Es aquí donde se retoman las 

alianzas, y lo importante que es la organización de los actores del sector cultural para una eficiente 

gestión de peticiones al estado en relación a la creación de Políticas Públicas Cultural que fomenten 

los Derechos Culturales, aunado a la valorización de los actores del Sector Cultural.  

 

Metodología  

Se realizará bajo un enfoque cualitativo basado en la Metodología de investigación activa- 

participativa para un acompañamiento social dentro del colectivo “La Cultura es Primero”. Para 

plasmar forma y fondo del acompañamiento, se utilizará el siguiente esquema basado en la lectura de 

Valencia Diego26 (2014): Identificación, diagnóstico y evaluación – resultados.  

Es de interés el señalar la diferencia de contexto entre zona rural y zona urbana que obliga a formular 

e innovar la forma en que se realizará el acompañamiento, desde la forma en que se integra el 

investigador al grupo, comunidad u organización, pero de igual manera el reconocer la velocidad a la 

que ocurren los cambios dentro la zona urbana, que si bien, dentro de la parte del diagnóstico puede 

ejercerse de una manera similar en relación a los métodos para obtener el panorama general, la forma 

 
24 Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital (2011)  
25 Principios básicos de la economía social y solidaria en el marco de la satisfacción de las necesidades humanas y colectivas.  
26 Valencia Diego (2014). “Guía de diseño y evaluación de programas y proyectos de políticas para la Economía Social y 

Solidaria”. Ecuador. Cap. 2. Identificación del proyecto, p.27-41  
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en que se debe de planear y ejecutar el plan de trabajo orientado a los resultados tiene que volverse 

más ágil de acuerdo dos tipos de necesidades: Las inmediatas propias del entorno junto a la 

“supervivencia” dentro las ciudades y aquellas que formalizarán y fortalecerán procesos pero que 

llevarían más tiempo implementar. 

 

De igual manera se realizarán la aplicación de diagnósticos participativos y entrevistas a profundidad 

y talleres aunado a un análisis documental del material disponible por parte de las instancias de 

gobiernación correspondientes para la verificación de información con respecto a encuestas realizadas 

por las diferentes instituciones de gobierno para la obtención de estadísticas y reportes señalados 

como fuentes de confianza e información verídica27.  

 

Referencias bibliografícas 

Coraggio, J.L.. (2011). Economía social y solidaria El trabajo antes que el capital. Quito-

Ecuador: Abya-Yala. 

López Noguero, F. (2002). Análisis de Contenido como Método de Investigación. XXI 

Revista de Educación. Num. 4. p. 167-180 

Periodico El Sur (2021).  Protestan creadores para exigir que los candidatos incluyan 

propuestas para el sector cultura. Obtenido de https://suracapulco.mx/protestan-creadores-para-

exigir-que-los-candidatos-incluyan-propuestas-para-el-sector-cultural/  

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero (05 de noviembre de 2013). Sistemas 

de información cultural. Obtenido de 

https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=marco_juridico&table_id=718 

Rausell Köster, Pau (2007), Cultura. Estrategia para el desarrollo local. Madrid: Agencia 

Española de        Cooperación Internacional.  

Valencia Diego (2014). “Guía de diseño y evaluación de programas y proyectos de políticas 

para la Economía Social y Solidaria”. Ecuador. Cap. 2. Identificación del proyecto . p.27-41 

  

 
27 López Noguero (2002). Análisis de Contenido como Método de Investigación 

https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=marco_juridico&table_id=718


 

717 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

COMPORTAMIENTO POLÍTICO EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: 

DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EN LA APROPIACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO.  
 

Autor 1: Castillo, J. 

Institución 1. Universidad Autónoma de Guerrero. Instituto Internacional de Estudios 

Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano. 

País 1: México. Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. 

Correo electrónico 1, 21250444@uagro.mx, Correo electrónico 2, 

joanem.castillo.82@gmail.com 

 

Resumen 

El tema de esta investigación es la no apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía 

perteneciente al poblado del Ticuí en el Municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero, 

México, el cual es objeto de estudio del Comportamiento Político en los Gobiernos Subnacionales; 

ya que está relacionado con el desinterés en la participación política ciudadana.  

La elaboración de este documento radica en saber qué es lo que genera la no apropiación del Espacio 

Público que presentan los ciudadanos del poblado del Ticuí, perteneciente al Municipio de Atoyac de 

Álvarez, es decir, el por qué no Participan de Forma Política, Activa y Organizada en la recuperación 

y apropiación del “Predio el Paraje del “Ticuí”, actualmente denominado como “Las Ruinas” 

(Cardona: 2018. p.172) 

En este sentido; se debe hacer énfasis en que “uno de los elementos a los que más precisión presta la 

ciencia política es al Comportamiento Político, es decir, a la manera en la cual los ciudadanos se 

conducen en sus relaciones con el Sistema Político” (Andaluz: 2004.p.16); lo cual, es el objeto de 

esta investigación; saber cuál es la manera en que se relacionan y se conducen los ciudadanos 

pertenecientes al poblado del Ticuí en el Municipio de Atoyac, con el Sistema Político que los Rige 

y Gobierna, para saber porque los pobladores no han hecho uso de su poder de participación política 

organizada con la finalidad de poder apropiarse de un espacio público como lo es el  “Predio el Paraje 

del “Ticuí”, con la finalidad de declararlo patrimonio cultural del Poblado, del Municipio, y del 

Estado de Guerrero. 

Para poder saber el por qué no Participan de Forma Política, Activa y Organizada en la recuperación 

y apropiación del espacio público llamado “Predio el Paraje del “Ticuí”, es necesario que, durante el 

análisis del comportamiento político, que se distingan y respondan, de acuerdo con lo que menciona 

Eva Andaluz: 2004. p.16.; cuatro preguntas fundamentales, ¿De qué forma y con qué frecuencia 

participan los ciudadanos? ¿Quién participa? ¿Qué factores explican esta participación? y ¿Qué 

consecuencias tiene la participación? 

Ya que dar respuesta a estas interrogantes nos permitirá saber cuál es esa negativa por la apropiación 

del espacio público así como cuáles son las causas y motivos que generan esa inacción política y  

saber cuáles son las opciones y vías a desarrollar para poder lograr el desarrollo de la participación 

política de los ciudadanos a nivel subnacional y se interesen por la apropiación de sus espacios 

públicos y tengan una interacción prospera y reciproca con su sistema político que los rige y gobierna.   

Palabras Clave: Apropiación del Espacio Público, Participación Política, Comportamiento Político, 

Gobiernos Subnacionales, y Sistema Político. 

 

Introducción  

El tema de esta investigación es la no apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía 

perteneciente al poblado del Ticuí en el Municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero, 

México, el cual es objeto de estudio del Comportamiento Político en los Gobiernos Subnacionales; 
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ya que está relacionado con el desinterés en la participación política ciudadana.  

El interés en la elaboración de este documento radica en poder descifrar que es lo que genera el 

Desinterés en la Apropiación del Espacio Público que presentan los Ciudadanos del poblado del Ticuí, 

perteneciente al Municipio de Atoyac de Álvarez, así como, el por qué no Participan de Forma 

Política, Organizada y Activa en la recuperación y apropiación del “Predio el Paraje del Ticuí, 

actualmente denominado como “Las Ruinas” (Cardona: 2018. p.172) 

En este sentido; se debe hacer énfasis en que “uno de los elementos a los que más precisión presta la 

ciencia política es al Comportamiento Político, es decir, a la manera en la cual los ciudadanos se 

conducen en sus relaciones con el Sistema Político” (Andaluz: 2004.p.16); lo cual, es el objeto de 

esta investigación; saber cuál es la manera en que se relacionan y se conducen los ciudadanos 

pertenecientes al poblado del Ticuí en el Municipio de Atoyac, con el Sistema Político que los Rige 

y Gobierna, para saber porque los pobladores no han hecho uso de su poder de participación política 

organizada con la finalidad de poder apropiarse de un espacio público como lo es el  “Predio el Paraje 

del “Ticuí”, con la finalidad de declararlo patrimonio cultural del Poblado, del Municipio, y del 

Estado de Guerrero. 

En un primer momento, es indispensable saber que significa Comportamiento Político, para poder 

tener una visión amplia de lo que se pretende analizar y esclarecer en este trabajo, y después, en un 

segundo momento, saber que significa o que es la Falta de Credibilidad en la Política que presentan 

los Ciudadanos, y en tercera instancia, exponer que significa, la no Participación Política, Organizada 

y Activa de los Ciudadanos del Poblado del Ticuí. 

El tema referente al Comportamiento Político de acuerdo con la idea del autor Shepsle, “el 

Comportamiento Político, intenta explicar las elecciones que una persona o individuo realiza de 

manera racional individual dentro de un colectivo o grupo, lo cual expresan su participación política 

y su ideología”. (Shepsle: 2016, p. 44) 

Por otro lado, el Comportamiento Político es el análisis político que estudia las decisiones humanas 

en torno a una situación política; la manera en que toman las decisiones, la lógica de la participación 

y de la acción colectiva. A menudo tiene que ver con alguien (individuo, grupo, instituciones) que 

toma decisiones acerca de algo. “Analizar la política nos obliga a preguntarnos si es posible contar 

con algunas verdades, con algunos principios verdaderos, sean éstos cuales fueren” (Solano: 

2021.p.1). 

 

Matriz FODA 

Fábrica de Hilados y Tejidos Progreso del Sur el Ticuí 

Internas  

Fortalezas Es parte de la 

Cultura del 

Estado de 

Guerreo del 

Municipio de 

Atoyac y del 

Poblado el 

Ticuí. 

Es un 

Monumento 

Histórico del 

Estado de 

Guerrero, del 

Municipio de 

Atoyac y del 

Poblado del 

Ticuí. 

Existen intereses 

tanto 

académicos 

como de parte de 

Pobladores por 

rescatar este 

Monumento 

Histórico y 

Cultural que 

forma parte del 

Estado de 

Guerrero 

Es un 

monumento 

Histórico y 

Cultural que ya 

ha sido parte de 

eventos tanto 

culturales como 

sociales que han 

permitido 

destacar su valor 

e importancia 

para su 

preservación y 

rescate. 
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Oportunidades  Puede ser 

reconstruido y 

ser patrimonio 

cultural de la 

nación y del 

Estado de 

Guerrero con la 

finalidad de 

incentivar un 

Pueblo Mágico.  

Generar una ruta 

de Pueblos 

Mágicos desde 

la Ciudad de 

Acapulco de 

Juárez, 

Municipio de 

Atoyac de 

Álvarez, 

Poblado del 

Ticuí. 

Generar 

oportunidades 

de movilización 

social, con la 

finalidad de 

poder generar 

impulsos 

comerciales para 

ayudar al 

impulso laboral 

de los 

ciudadanos. 

Debido a su 

importancia 

Cultural, 

Histórica y a su 

belleza este 

Monumento 

puede generar 

ingresos para su 

auto 

conservación 

debido al uso 

que se le ha dado 

y se le puede 

seguir dando en 

los eventos 

culturales de los 

que ya ha sido 

participe y 

además puede 

incentivar la 

economía del 

poblado el Ticuí 

gracias a la 

afluencia de sus 

visitadores.     

Externas 

Debilidades  El desinterés por 

parte de la 

mayoría de los 

habitantes del 

Ticuí por la 

apropiación y la 

Reconstrucción 

y Apropiación 

de su espacio 

público que es 

en este caso el 

Monumento 

Cultural e 

Histórico 

denominado la 

Fábrica de 

Hilados y Tejido 

Progreso del Sur 

el Ticuí.  

La falta de 

interés de las 

Autoridades 

Locales y 

Estatales por 

llegar a un 

acuerdo en el 

que se le pueda 

dar un 

mantenimiento a 

este Monumento 

Cultural e 

Histórico del 

Estado de 

Guerrero.  

La 

Desorganización 

Política de los 

habitantes del 

Poblado el Ticuí 

debido al 

desencanto con 

el sistema 

político y de 

partidos que los 

gobierna.  

La incursión de 

los grupos 

facticos dentro 

de las 

organizaciones 

y 

movilizaciones 

sociales que 

organiza la 

población del 

Ticuí.  

Amenazas  El deterioro 

natural que 

afecta la 

La falta de 

mantenimiento 

interno y 

El mal uso que 

se le da al 

Monumento ya 

El desinterés 

que expresan la 

mayoría de los 
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construcción  externo que 

requiere el 

monumento 

para su 

conservación.  

que es presa de 

animales de 

pastoreo en su 

interior y el mal 

uso que le dan 

persona que no 

tienen 

conciencia del 

valor Cultural e 

Histórico que 

posee dicho 

Monumento. 

Pobladores del 

Ticuí por no 

darle la 

importancia 

Cultural e 

Histórica al su 

único 

Monumento 

representativo 

de su poblado 

que los 

distingue y 

diferencia de 

todos los demás 

pueblos de los 

alrededores.   

 

Elaboración propia con información recolectada en trabajo de campo realizado en el poblado 

del Ticuí. 

 

Metodología 

Durante el análisis del comportamiento político, se realizarán entrevistas de profundidad a actores 

clave y dar respuesta a las cuatro preguntas fundamentales que plantea Eva Andaluz: 2004. p.16.; ¿De 

qué forma y con qué frecuencia participan los ciudadanos? ¿Quién participa? ¿Qué factores explican 

esta participación? y ¿Qué consecuencias tiene la participación? 

 

Resultados o Avances 

Dar respuesta a estas interrogantes tiene la finalidad de poder explicar el por qué existe la no 

apropiación del espacio público en la ciudadanía del poblado el Ticuí, por lo tanto, a continuación, se 

planean las interrogantes a responder de acuerdo al caso de estudio que se trabaja específicamente 

siguiendo los parámetros que menciona Eva Andaluz. 

1.- ¿De qué manera es la participación política en el poblado del Ticuí, en el Municipio de Atoyac?  

Existen diversas maneras de participación política, desde la emisión del voto, hasta el activismo en 

una asociación u organización política, pasando por los contactos directos con políticos, la 

participación en manifestaciones y actos de protesta.  

R= La manera de participación política es democrática y se celebran procesos electorales para la 

selección de sus gobernantes mediante el proceso de elección mediante el votó. 

2.- ¿Quién participa políticamente en el poblado del Ticuí en el Municipio de Atoyac? 

La participación política no es una actividad homogéneamente extendida entre los ciudadanos, 

algunos son muy activos mientras que otros mantienen una relación muy distante con la política. La 

comparación de las características de los participantes con las de los no participantes es una de las 

cuestiones fundamentales de análisis del comportamiento político. 

R= Participa la mayor parte de la población en los procesos electorales que se celebran de manera 

democrática en el poblado del Ticuí.  

3.- ¿Por qué se participa políticamente en el poblado del Ticuí en el Municipio de Atoyac? 

Esta pregunta es un interrogante fundamental no solo dentro del comportamiento político, sino de la 

ciencia política en general, ¿Qué es lo que hace que las personas dejen de actuar individualmente 

persiguiendo exclusivamente sus intereses privados y decidan cooperar, coordinarse, y emprender 
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acciones colectivas? La participación puede estar motivada por el interés o por el descontento, de 

hecho, de tras de cada participación y de cada ciudadano participante se pueden encontrar diversos 

aspectos que motivan y explican su comportamiento.  

R= Se participa políticamente por obtener los beneficios que mejor convengan a los habitantes del 

poblado del Ticuí, es decir, se buscan los mejores beneficios para la mayoría de los ciudadanos del 

poblado. 

4.- ¿Qué consecuencias tiene la participación política en el poblado del Ticuí en el Municipio de 

Atoyac?  

Este punto es el menos estudiado y al parecer es uno de los más interesantes; ya que aquí se pueden 

tener efectos sobre tres puntos principalmente: sobre las personas, sobre las decisiones y sobre la 

democracia.  

R= Las consecuencias de la participación política de los ciudadanos en el poblado del Ticuí, no han 

generado grandes transformaciones sociales en lo que se refiere al ámbito de tener servicios públicos 

básicos de calidad, existen descuidos que generan problemáticas frecuentes de falta de luz, agua 

potable, falta de entubado de drenajes entre otras cosas como rehabilitación de escuelas, otorgamiento 

de propiedades públicas como lo es en este caso el predio en el que se encuentra “La Fábrica de 

Hilados y Tejidos Progreso del Sur el Ticuí”, construcción que debería ser protegida y restaurada 

para poder incluirá como uno de los tantos destino conocidos como pueblos mágicos de México. 

La resolución de estas preguntas está relacionada a las aportaciones que se generaron durante el 

trabajo de campo que realizo la Séptima Generación de la Maestría en Ciencia Política de la UAGro, 

generación 2021-2023, al realizarle algunos cuestionamientos a nuestro guía experto en la materia 

que trata sobre lo que se conoce actualmente como “Las Ruinas” antes conocidas como “La Fábrica 

de Hilados y Tejidos Progreso del Sur el Ticuí”, él Maestro Víctor Cardona Galindo. 

 

Conclusiones 

En la actualidad, la falta de interés por la apropiación publica que presentan los ciudadanos del 

Poblado del Ticuí, así como la no Participación Política para la Recuperación y apropiación del 

Espacio Público, denominado “Las Ruinas”, han generado que el deterioro de la hacienda en la que 

se encontraba la Fábrica de Hilados y Tejidos Progreso del Sur el Ticuí, se agudice, a pesar de los 

intentos de organización que se han realizado, los habitantes del Ticuí, no consideren que el rescate 

de lo que en su momento fue la fábrica de hilados más importante de Acapulco, les ofrezca de laguna 

manera algún beneficio colectivo, e individual, si en algún momento es reconstruida y protegida por 

el gobierno y convertida en uno de los pueblos mágicos de México que pueda ser visitado por su 

historia, su importancia cultural y genere de alguna manera beneficios económicos a los ciudadanos 

que se encuentran asentados alrededor de lo que sería la Fábrica de Hilados y Tejidos Progreso del 

Sur el Ticuí, reconstruida, protegida y ofreciendo beneficios de diversas indoles gracias a su 

renovación. 

Por otro lado, es indispensable destacar que los pobladores no hacen valer sus sentidos de pertenencia 

e identidad, para poder recuperar los espacios públicos que les pertenecen, es una cuestión que sucede 

con cotidianeidad en las comunidades y ciudades del Estado de Guerrero.  

Si los habitantes gestionan recursos económicos o beneficios en especie o producto por medio de los 

programas de apoyo que tiene el gobierno, sucede que cuando bajan estos recursos para su entrega, 

los habitantes son relegaos y no se les entrega nada de la ayuda que solicitaron o si bien les va, solo 

reciben una mínima parte de lo que les tocaba recibir del apoyo total que gestionaron. 
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Resumen 

El crecimiento de los asentamientos irregulares en zonas urbanas a aumentado de manera exponencial 

a la par que lo hace la población humana. El presente trabajo tiene como objetivo describir las 

características generales del asentamiento irregular en la “colonia Nueva Esperanza” e identificar la 

disponibilidad y acceso al recurso hídrico. Se utilizó la metodología cualitativa, a través de la técnica 

etnográfica haciendo uso de la observación participante y entrevistas a actores clave, también se 

empleó el análisis estadístico de las bases de datos del Censo de Población y Vivienda 2020, del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se encontró una falta de servicios básicos 

urbanos, lo cual deriva que la colonia carezca de una red eléctrica estable, nulo acceso al agua 

entubada y drenaje, infraestructura rustica en calles y casas que integran al asentamiento. 

 

Palabras clave: servicios públicos, disponibilidad de agua, asentamientos irregulares 

 

Introducción 

El asentamiento irregular denominado “Nueva Esperanza”, fue establecido a través de invasión del 

predio en el año 2014 y a lo largo de 7 años este no ha mostrado mejoras significantes, son terrenos 

de 120 m2, y presentan construcciones de madera, cartón, lonas, laminas en predominancia y se han 

observado pocas de materiales pesados. (varilla, cemento, tabique, etc.) 

 

En ese sentido, Hernández sostiene que:  

Este tipo de invasiones que con el paso del tiempo se convierten en colonias, constituyen un 

problema para el gobierno municipal y estatal ya que conocen esta problemática, están 

informados de que muchas de ellas fueron invasiones promovidas, pero en la actualidad poco 

ha sido lo que han realizado para movilizar a las familias hacia espacios con mejores 

condiciones que les mantengan separadas de los riesgos que cotidianamente enfrentan. De 

manera que los ayuntamientos no proporcionan infraestructura, ni servicios públicos hasta en 

tanto se regularice su situación, por ello se identifican en la periferia zonas de vivienda 

precaria carentes de los servicios urbanos más elementales (Hernández, 2016:56). 

 

De acuerdo con lo mencionado con anterioridad por Hernández (2016) y con el conocimiento de las 

características de la zona de estudio (Col. Nueva Esperanza), la cual carece de los servicios básicos y 

otras condiciones, el lugar se encuentra en el estatus de asentamiento irregular, el presente trabajo 

tiene como objetivo general la caracterización de las condiciones socioeconómicas del asentamiento 

irregular, con el cual se realizó el comparativo con las bases de datos del INEGI (2020) que permitió 

conocer la dinámica de la población con el acceso a los servicios básicos y en específico el recurso 

hídrico. 

 

Metodología 

ZONA DE ESTUDIO: La colonia Nueva Esperanza se encuentra en los márgenes de la ciudad de 

Chilpancingo de Los Bravo, capital del estado de Guerrero (Figura 1), ubicándose en el extremo 

mailto:09068204@uagro.mx
mailto:adiazgaray@gmail.com
mailto:10429@uagro.mx
mailto:18102@uagro.mx
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noreste en un entramado de colonias periféricas que han surgido desde hace aproximadamente 10 

años, mediante la toma o invasión de tierras.  

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio, Colonia Nueva Esperanza 

 

Metodología cualitativa 

Mediante la técnica de observación de campo se realizaron recorridos por el polígono correspondiente 

a la AGEB, en donde se marcaron los márgenes de la colonia, una vez teniendo las delimitaciones, se 

prosiguió a caracterizar la colonia a través de fotografías. 

Así mismo se hizo uso de la técnica de entrevista etnográfica hacia actores de este asentamiento, la 

cual nos permitió obtener un panorama más claro relacionado con la caracterización general del 

asentamiento. 

 

Metodología cuantitativa 

Se realizo la revisión de las bases de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020), de 

las cuales se extrajo la información correspondiente de los indicadores de: población y vivienda. Se 

ubicó a la colonia Nueva Esperanza en el Marco Geoestadístico Nacional dentro de la clasificación 

de las Áreas Geoestadísticas Básicas urbanas (AGEB) teniendo asignada la clave geoestadística: 

1202900013453. Del cual se obtuvieron las características sociodemográficas del asentamiento. 

Resultados 

Según los datos censales de la AGEB dentro de la cual se encuentra la colonia Nueva Esperanza, 

existe una población total de 738 personas, de las cuales 384 corresponden a la población femenina 

y 354 a la población masculina (INEGI, 2020). La relación correspondiente a estas estimaciones nos 

marca que hay 92.2 hombres por cada 100 mujeres habitantes del asentamiento humano. La 

información recabada por el Censo de Población y Vivienda (2020), se desarrolló ante la pandemia 

de COVID-19, por lo cual se estima que en las bases de datos existen márgenes de variación más 

amplios comparados con las características reales de la colonia. 

Con respecto a las viviendas establecidas en el área geoestadística, se estima que se cuentan con un 

total de 480 viviendas, de las cuales se realizó el análisis del indicador según las características del 

mismo dentro de las bases de datos. Se apreció en campo que la cantidad de viviendas sobrepasa el 

número de viviendas que contiene la colonia Nueva Esperanza. Además, la mayoría de viviendas que 

integran el asentamiento irregular presentan características que contrastan con las colonias que 

también contiene la misma AGEB, tales como: techos de lonas y/o láminas de cartón, paredes de 

madera tapizados de envases de Tetrapak, pisos de tierra, sin sanitarios ni letrinas, nulo acceso a 
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drenaje y agua entubada, a comparación de los estadísticos de INEGI, los cuales indican que la 

mayoría de viviendas si cuentan con energía eléctrica (199), drenaje (176) y en el caso particular del 

agua, se menciona que existen 75 viviendas con acceso a agua entubada, pero una mayoría (131) 

carecen de este servicio básico (Figura 2), (INEGI, 2020). Esta condición de falta de acceso y 

disponibilidad de agua potable se hace evidente desde las colonias que anteceden a los asentamientos 

irregulares. 

 

 

Fuente: INEGI, 2020 

 

Características generales de la Colonia Nueva Esperanza 

El acceso principal a la colonia se ubica por el extremo sur; es un tramo carretero que cruza por las 

colonias regulares: Izazaga, Tatagildo, Javier Mina, hasta ascender hacia la colonia Flores Baños y 

llegar a la colonia Nueva Esperanza y cercano a este se localizaron 4 asentamientos con las mismas 

características de irregularidad. 

 

En lo cotidiano, las familias que carecen de vehículo particular se desplazan a través del transporte 

público, se destaca que la colonia cuenta con cuatro unidades de transporte que llegan hasta el área 

central de la misma, dicho transporte tiene un tiempo de recorrido a lo largo de su ruta de una hora y 

media, por lo cual el tiempo de espera para abordarlos es de aproximadamente 45 minutos a una hora. 

Esto complica los tiempos de trabajo, estudio y actividades de las personas que se desplazan hacia las 

zonas céntricas y comerciales. 

Los caminos dentro del asentamiento son de terracería y en algunos tramos se han colocado líneas de 

concreto que permitan el fácil desplazamiento de los vehículos, la colonia cuenta con estrechos 

pasillos entre manzanas y solo una calle amplia considerada como la calle principal. En temporada 

de lluvias resulta sumamente riesgosa la movilidad en estas calles ya que el suelo en su composición 

es mayormente arcilloso y esto genera que haya deslizamientos y se torne lodoso, impidiendo muchas 

veces el tránsito de los habitantes. 

En los recorridos se pudo documentar la falta de servicios públicos. En el aspecto de la energía una 

informante indicó que ellos acceden a la red eléctrica por medio de un cableado que extienden hasta 

los postes de energía eléctrica de la colonia vecina, Flores Baños, y es a los dirigentes de esta colonia 

a los cuales se les paga por dicho servicio. 

 

Figura 2.- Servicios de energía, agua entubada y drenaje dentro del 

Área Geoestadística Urbana 
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El acceso al agua entubada en la Colonia Nueva Esperanza es completamente nulo. los colonos se 

abastecen de este recurso básico mediante la compra de pipas de agua, las cuales en su mayoría 

almacenan en tinacos de 1,200 litros.  

Considerando el gasto que implica el adquirir una pipa de agua, en la mayoría de las viviendas de este 

asentamiento se pudo observar que cuentan con sistemas de captación de agua de lluvia mediante 

canaletas que colocan en sus techos, los cuales en su mayoría son de láminas y tienen una inclinación 

que les permite hacer un aprovechamiento eficaz del agua de lluvia en temporada de máximas 

precipitaciones (Figura 3). 

 

Fuente: trabajo de campo, 2021. 

 

Conclusiones 

Se encontraron evidencias que ponen en duda los datos estadísticos de INEGI a nivel de AGEB para 

el asentamiento y de las dinámicas sociales y de acceso a los servicios básicos en la colonia Nueva 

Esperanza y en específico al acceso al recurso hídrico. Por lo cual, se plantea continuar con una 

investigación a profundidad, que permita obtener información de primera mano de los colonos 

mediante entrevistas y la aplicación de una encuesta a los hogares de este asentamiento irregular. 
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Resumen 

La presente investigación comprende una propuesta de diseño de ruta turística de turismo rural 

comunitario, para aprovechar de forma sustentable los recursos naturales y culturales del municipio 

de Coyuca de Benítez. Los resultados del trabajo ayudarían a conocer si en Playa Azul existen las 

condiciones necesarias para gestionar otro tipo de modalidad turística basado en los principios de la 

economía social y solidaria, integrando sus recursos endógenos en la diversificación de la oferta 

turística local. 

 

Palabras claves: turismo rural comunitario, rutas turísticas, desarrollo local. 

 

Introducción 

Guerrero se caracteriza por su riqueza natural y cultural. Su actividad turística se concentra 

principalmente en 5 de los 81 municipios; Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, aunado a los 

municipios de Chilpancingo de los Bravo e Iguala de la Independencia, sin embargo, cuenta con otros 

44 municipios con vocación turística que pueden ayudar a descentralizar la oferta y demanda de los 

destinos del Triángulo del Sol.  

“El turismo de masas se perfiló como el turismo más importante en el ámbito mundial, este tipo de 

turismo ha sido criticado y considerado como un depredador agresivo del ambiente”, (Bringas y 

Ojeda, 2002 citados en Sandoval et al., 2017, p. 10). Los destinos de sol y playa, tienden a 

caracterizarse por ser receptores del turismo de masas (Lucero, 2016), siendo este segmento el más 

representativo en el estado de Guerrero, cuyos impactos negativos suelen repercutir en el deterioro 

ambiental.  

El turismo responsable tiene que, necesariamente, fundamentarse en la sustentabilidad (Pastor, 2021), 

contribuyendo al aprovechamiento racional, conservación y cuidado de los recursos, mediante una 

gestión integral de estos con la participación directa de los habitantes de una comunidad anfitriona. 

Para ello, se hace hincapié en la necesidad de abordar estudios a través de un enfoque micro-social, 

es decir que “parte de lo específico, de la realidad social y del turismo hacia la comprensión, 

producción de conceptos o construcción de conocimiento” (González, Damián y Palafox, 2014, p. 

815, citados en Kieffer, 2018, p. 430).  

El turismo alternativo se plantea como la transición de este fenómeno contraponiéndose al turismo 

convencional que se ha venido practicando, auspiciando otras formas de hacer turismo en armonía 

con la naturaleza y el propio ser humano.  

El turismo alternativo se define como: 

“Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza 

y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales” (Secretaria de 

Turismo, 2004, p. 22). 

En palabras de Carter (1983), el turismo alternativo son las “actividades desarrolladas en una escala 

menor, por prestadores locales, consecuentemente con menores impactos y una alta proporción de 
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las ganancias retenidas en la localidad” (citado en Narváez, 2014, p. 14). 

De las distintas modalidades que se derivan de esta alternativa turística, uno de ellos, es el turismo 

rural comunitario (TRC). El turismo rural comunitario, principalmente, en México, así como también 

en Latinoamérica, surge como medida de algunas comunidades rurales como respuesta para 

contrarrestar la pobreza, así como catapultar la diversificación turística en ellas (Kieffer, 2018). 

A partir de Gascón y Cañada (2007), Cañada y Fandiño (2009), Gascón (2009), y Cañada (2015), 

citados en Kieffer (2018, p. 44), “el turismo rural comunitario es un tipo de turismo de pequeño 

formato, establecido en zonas rurales y en donde la población local, a través de sus estructuras 

organizativas colectivas, ejerce un papel significativo en su control y gestión, ofreciendo actividades 

respetuosas con el medio natural,  cultural y social, y con los valores de una comunidad, que permite 

disfrutar  de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación 

entre el turista  y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad son repartidos de forma 

equitativa”. 

 

Coyuca de Benítez es un municipio con vocación turística, puerta de entrada a la región Costa Grande, 

rodeado por las cálidas aguas del Océano Pacífico y privilegiado con un conjunto de recursos 

naturales y culturales que las comunidades receptoras aprovechan para hacer de este sector una fuente 

de ingresos y empleos, teniendo a su favor la cercanía a la ciudad y puerto de Acapulco. Su riqueza 

natural y cultural la conforman un extenso litoral de 36 km dividida en las playas de La Barra de 

Coyuca, Playa Azul, El Carrizal y Playa de Mitla; las lagunas de Coyuca y Mitla, el corredor 

gastronómico a la orilla del río de Coyuca, las islas La Montosa y La Pelona y el tarantulario Aracneé. 

Asimismo, su cabecera municipal alberga la Iglesia de San Miguel Arcángel, miradores en las partes 

alta y baja, letras monumentales y parques, que pueden ser sitios de interés para los visitantes. Entre 

sus festividades, es tradición celebrarse las fiestas populares como la Expo Feria de la Palmera y la 

fiesta patronal a San Miguel Arcángel.  

La zona turística de Playa Azul se ubica, aproximadamente a 13 km, en dirección noroeste de la 

cabecera municipal. Es una de las 134 localidades que conforman el municipio. Sus principales 

recursos naturales son la playa y la laguna de Coyuca que favorecen el contacto directo con la 

naturaleza, en los que se pueden apreciar paisajes que brindan las puestas de sol y el avistamiento de 

aves. Otros de sus recursos son la sazón de la comida típica del lugar, el trato y calidez de su gente, 

junto con la tranquilidad y calma que proporcionan el lugar motivan la llegada de visitantes nacionales 

e internacionales, como de los propios residentes del municipio, factores que pueden fungir como 

catapulta en la diversificación de la oferta turística local. La comunidad cuenta con establecimientos 

como enramadas, hoteles, renta de cuartos, sitios de camping, y actividades como el kayak, paseos 

en lancha, servicios que favorecen la estadía en el lugar. Cabe destacar que en la comunidad no se 

tiene la debida señalización que delimite Playa Azul con la playa de El Carrizal, por lo que puede 

provocar la confusión de los turistas entre estas dos. En previos recorridos en la localidad, se percibe 

la actividad turística bajo el concepto de sol y playa, cuyos impactos negativos suelen repercutir en 

el deterioro ambiental, aunado, a que se puede observar el esparcimiento de residuos sólidos en las 

calles y alrededores de la playa y laguna.  

El turismo, siendo una actividad dinámica y cambiante, debe responder a las nuevas tendencias que 

exige el ser humano, involucrando recursos naturales y culturales para brindar experiencias turísticas 

a un visitante en búsqueda de nuevas expectativas, cada vez más informado y preocupado por el 

medio ambiente, cuyas actividades requieren de un trato personalizado y sin perder de cuenta la 

importancia de la calidad del servicio y/o producto ofertado. 

El turismo alternativo se plantea como otra forma de hacer turismo, de manera alternativa y colectiva 

en armonía con la naturaleza y el propio ser humano, y, que, necesariamente, deben estar en sintonía 

a las actuales demandas ambientales y sociales que se han planteado y abordado sobre el manejo 

racional de los recursos, permitiendo no solo el aprovechamiento, satisfacción y goce de la actual 
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generación, sino también de las futuras, por lo tanto, de las distintas modalidades que se derivan de 

él,  el turismo rural comunitario (TRC), puede ser una propuesta hacia una planificación local que 

articule el turismo alternativo y líneas de acción de la economía social y solidaria, considerando el 

establecer un impacto social, ambiental y económico como valores agregados que diste de las 

prácticas del turismo tradicional. 

En el contexto de coadyuvar para el desarrollo local de un destino turístico a partir de sus elementos 

endógenos, cobra mayor notoriedad el diseño de rutas turísticas, como un producto turístico que 

integre los recursos potenciales que en él se encuentren, a modo que propenda en la mejora de la 

calidad de vida de los habitantes residentes y cuya planificación integral-sustentable, operación y 

mantenimiento de las rutas sea por medio de la incidencia directa con ellos. De acuerdo a Gambarota 

y Lorda (2017, p. 354), las rutas turísticas “se componen de un conjunto de localidades, elementos, 

comunidades, etc., organizados en forma de red dentro de una región determinada y que, estando 

debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de interés turístico”. 

La economía solidaria hace alusión a un conjunto de connotaciones y enfoques teóricos, realidades 

socioeconómicas e institucionales, prácticas empresariales y asociativas, que, desde mediados de 

1975, vienen construyendo un sentido de identidad a otra forma de entender el rol de la economía y 

los procesos económicos en las actuales sociedades (Pérez, 2008, citado en Obando, 2009, p. 92).  

La economía social y solidaria (ESS) es un movimiento socioeconómico basado en un conjunto de 

valores y principios orientados en la construcción de una economía centrada en las personas, en su 

desarrollo integral, a través del fomento de prácticas de cooperación y solidaridad en sus comunidades 

(Oulhaj, 2015). En la economía social prima el trabajo por sobre el capital. 

La economía social y solidaria, como nuevo paradigma, apuesta al cambio desde lo local a lo global, 

de abajo hacia arriba. Procura un cambio de valores y concepciones acerca del trabajo y la relación 

con el medio ambiente. Más que una serie de técnicas y herramientas que suscita un producto 

determinado, es un cambio en la estructura material y subjetiva de los individuos y las relaciones 

(Obando, 2009).  

 

En primera instancia, a comparación de tipologías como el ecoturismo, de aventura, rural, de playa, 

y demás), el turismo rural comunitario fomenta prácticas articuladas en la cooperación, la 

organización colectiva, la ayuda mutua, el respeto a la naturaleza, lo que lo hace compatible con los 

valores e ideas de la economía social y solidaria (Kieffer, 2021). 

 

Justificación  

La investigación es pertinente ya que no se han realizado estudios sobre turismo rural comunitario en 

el municipio, por lo que, se presenta como un área de oportunidad novedosa para su investigación, 

además, en el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024, concretamente en el apartado 4.2.2, estipula 

la contribución y permanencia de iniciativas de turismo rural ante diferentes instancias público, 

privadas, nacionales e internacionales. Los resultados del trabajo ayudarían a conocer si en Playa 

Azul existen las condiciones necesarias para gestionar un turismo rural comunitario en la localidad. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una ruta turística con base en la modalidad del turismo rural comunitario en la localidad de 

Playa Azul, integrando los atractivos turísticos del municipio.  

Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico participativo para conocer la situación social, económica y medio 

ambiental de Coyuca de Benítez. 

• Comprobar si Playa Azul cuenta con las condiciones necesarias para que se desarrolle en él 

un turismo rural comunitario y si los prestadores de servicios turísticos están dispuestos a 
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practicarlo.  

• Aplicar encuestas a turistas para conocer si desearían un turismo rural comunitario en Playa 

Azul. 

Metodología 

Para la siguiente investigación se ha considerado utilizar el método cualitativo, concretamente, la 

Investigación Acción Participativa. 

La Investigación acción participativa (IAP), es un enfoque diferente del método tradicional de hacer 

investigación científica, ya que conceptúa a las personas (tradicionalmente consideradas meros 

objetos de investigación, por el método tradicional), como sujetos partícipes, en interacción con los 

expertos investigadores en los proyectos de investigación (Bernal, 2010, p. 61). 

Para Cano (1997), citado en Bernal (2010, p. 61), la IAP, “más que una actividad investigativa es un 

proceso eminentemente educativo de autoformación y autoconocimiento de la realidad, en el cual las 

personas que pertenecen a la comunidad, o al grupo quienes recae el estudio, tienen una participación 

directa en el proceso de definición del proyecto de investigación y en la producción de conocimiento 

de su realidad. Todo dentro del contexto socioeconómico y cultural en que participan para proponer 

e implementar las alternativas de solución a sus problemas y necesidades sentidos y estudiados”.  
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Resumen  

La presente investigación principalmente radica en que la supremacía y la protección que en la 

actualidad la Ley le otorga a la institución de la familia como cimiento fundamental de la sociedad y 

a la figura jurídica de la adopción como forma de también crear familia, se encuentra en contraste con 

los supuesto jurídicos que protegen las mentadas figuras. Lo anterior, teniendo en cuenta que, que se 

ha evidenciado obstáculos de carácter burocrático que impiden la agilidad en el proceso de adopción, 

así como, la existencia de otros factores que conculcan la posibilidad de crear familia, relacionado 

estos con la negación al reconocimiento de otras formas de familia y el desconocimiento del interés 

superior del menor. 

A partir de lo anterior, se pretende por parte del investigador determinar si la normatividad aplicable 

en materia de adopción en el Estado de Guerrero, se ajusta a los fines esenciales del estado, en lo que 

respecta a la creación de familia y al interés superior del menor, con el propósito de unificar criterios 

jurídicos en este tema, donde prevalezcan los derechos fundamentales de los menores y el interés 

superior que les asiste, bajo un modelo incluyente de todas las formas de familia existentes. Para a 

partir de allí y a través de la evaluación a la norma, poder proponer una adecuación normativa. 

 

Palabras claves: Adopción, niños, interés superior del menor, familia, legislación, hogar. 

 

Introducción 

La adopción se creó como una figura jurídica para la protección de los menores desamparados, 

consistente en tomar como propios los hijos biológicos de otros, con el único fin de crear y brindar al 

menor desprotegido una familia. La adopción ha estado presente, desde inicios remotos de la historia 

y ha sido expuesta a constantes regulaciones, debido a los cambios y adaptaciones a las nuevas 

realidades sociales. 

La figura de la adopción ha evolucionado con el transcurrir del tiempo, como lo han hecho también 

otras instituciones familiares de la sociedad. De acuerdo a Carbonel, los estudiosos de familia 

anuncian una modificación profunda a la estructura de la misma, al precisar que28 :  

Los estudiosos de los procesos familiares, sin embargo, no lo creen así, sino que más bien anuncian 

una modificación profunda de las estructras familiares que se dará a través de la introducción de 

familias extendidas, de familias alternativas, de arreglos para los que se han divorciado, vuelto a 

casar, vuelto a divorciar y así por el estilo; ya abundan las familias que aplican la convivencia estable 

sin matrimonio (con o sin hijos), las familias monoparentales, las familias integradas por personas 

del mismo sexo, familias que viven en varios hogares o incluso en varias ciudades etc. (Carbonell, 

2003: 83) 

Con la figura de la adopción, se ha modificado ampliamente a su vez el concepto de  institución de la 

familia, si bien no hay una ley común, que regule el tema de la familia en México, la Constitución 

Federal, en su artículo 4 establece que29: “Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 

Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.” Teniendo en cuenta, que cada estado 

 
1 Carbonell, (2003), “Familia Constitución y Derecho Fundamentales”. (Página 83.)  

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4° 
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mexicano, cuenta con su propia soberanía e independencia legislativa, la ley de familia es diferente. 

Por lo que en el Estado libre y soberano de Guerrero, en la legislación familiar, la familia es definida 

en el libro segundo, como30:  

 

En materia de familia se propone al Estado como agente directo en el fortalecimiento del núcleo 

familiar. Se reconoce así que familia, Estado y Comunidad son organizaciones dependientes entre sí, 

de tal suerte que cada una de ellas representa la unidad y el total de la sociedad; en cada una se 

encuentran las demás y todas ellas existen en función de la convivencia, considerada como un 

fenómeno social básico, característico del ser humano. 

 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la supremacía y protección que la ley le otorga a la 

institución de la familia, como cimiento fundamental de toda sociedad, la figura jurídica de la 

adopción a nivel nacional es lento, dado que el mismo se surte ante diferentes instancias de gobierno, 

sin contar que debe pasar también por un Juez de familia, en la actualidad existen más de 30 leyes 

vigentes en el país que regulan esta figura, lo anterior, teniendo en cuenta que cada estado tiene la 

facultad de legislar sobre la materia familiar de su territorio. 

De acuerdo a los factores anteriores, se puede evidenciar una tardanza en el trámite de adopción, 

situación que puede desanimar a quienes tengan interés en hacerlo,restando oportunidad a los 

menores de pertenecer a un hogar. 

En el capítulo III, dedicado a la adopción plena, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, se establece en el artículo 572, que únicamente pueden adoptar: “ I. Los cónyuges o 

concubinos mayores de treinta años de edad, con más de cinco años de unión, no separados de cuerpo 

judicialmente o de hecho; y II. Uno de los cónyuges, cualquiera que fuere su edad, cuando trate de 

adoptar al hijo o hijos del otros”. 

Así mismo, el  artículo 581 establece que: “El vínculo de adopción plena será constituido por 

sentencia dictada por el Juez competente, después que los adoptantes hubieren tenido bajo su guarda 

al adoptado, por período no menor de un año.” 

Por otro lado el artículo 586, establece que: “Ejecutoriada que fuese la sentencia que declare la 

adopción plena, quedarán extinguidos todos los vínculos con la familia de origen del menor, con 

excepción de los impedimentos para el matrimonio derivados del parentesco.”  

De la normativa citada y contemplada en el Título Cuarto del Código Civil del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, se colige que únicamente, pueden adoptar los cónyuges o concubinos, las 

personas solteras no pueden construir una familia monoparental, claramente reconocida dentro del 

ordenamiento jurídico. 

Por otro lado se establece que la adopción se surtirá después de un año de convivencia del menor con 

los padres que pretenden adoptar, lo que constituye una larga e injustificada espera para los posibles 

adoptantes, quienes sin ninguna garantía judicial dentro del trámite de adopción tienen o no la 

posibilidad de crear familia, viviendo la incertidumbre y creando lazos afectivos con el menor. 

Por último, se observa que con la adopción plena, se constituye una clara vulneración al interés 

superior del menor, dado que se desconoce el derecho que le asiste a conocer y estar relacionados con 

sus raíces, este tipo de adopción estipulada por el legislador, contempla la extinción de todo vínculo 

con la familia de origen del menor.  

Si bien es cierto, que no hay una ley unificada respecto a los requisitos de adopción en México, 

teniendo en cuenta que, cada estado cuenta con su propio sistema normativo, lo ecuánime sería que 

cada uno de estos sistemas, en protección del interés superior del niño y el derecho que le asiste a 

tener una familia, faciliten los procesos de adopción, sin discriminación alguna o largos tiempos de 

espera, que lleven a claudicar a los solicitantes del proceso de adopción, restando la posibilidad a un 

 
3 Código Civil para El Estado Libre y Soberano de Guerrero, libro segundo. 
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niño sin hogar de tener una mejor condición de vida. 

 

Metodología  

La presente es una investigación jurídico-aplicada que se desarrolla en un nivel evaluativo de 

prototipo análitico, en la que se emplea el método deductivo, teniendo en cuenta que se desempeña 

por parte del investigador una actividad intelectual, a partir del estudio de la norma, para identificar 

las falencias, obstáculos e ineficacia de la aplicación de la norma en materia de adopción. Lo anterior, 

con el objeto de proponer en beneficio del interés superior del menor, una adecuación en el 

ordenamiento jurídico existente, en aras de que los niños, puedan materializar el derecho fundamental 

de tener una familia, como núcleo esencial de toda sociedad.   

 Las técnicas a implementar en este proyecto, será la observación, la compilación bibliográfica, 

mediante la elaboración de un fichero de investigación, con el que se compilen, las normativas 

existentes dentro del ordenamiento jurídico que regula el tema de la adopción en el Estado de 

Guerrero. Adicionalmente se realizará, la verificación de que esos preceptos normativos vigilen la 

prevalencia del interés superior del menor, así como, el amparo de sus Derechos Fundamentales. 

 

Conclusiones 

Al abordarse la presente investigación y después de efectuar un estudio a la normatividad vigente en 

el tema de adopción, se pronostica que, existe una conculcación a los derechos fundamentales y a los 

fines perseguidos por el Estado, respecto a la creación de familia y el interés superior del niño. Con 

la negación a la adopción plena por personas solteras, se desconoce las diversas formas de familia 

existentes, entre las que se encuentra la familia monoparental31.  

 

Así mismo, con el estudio abordado, se visualizan otros factores de conculcación, como lo es, la 

prolongada espera de un año, sujeta a decisión judicial para la ejecución del trámite de adopción  y el 

ocultamiento de la verdad de sus orígenes a los menores adoptados, al extinguir con esta figura 

jurídica, todo vínculo con sus consanguíneos. 
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4 https://www.ecured.cu/Familia_Monoparental - Con hijos por adopción o fertilización asistida 

En otros casos, las familias monoparentales se constituyen a partir de un hombre o mujer, que no desea sacrificar su deseo 

de paternidad o maternidad, por el hecho de no haber formado una pareja. En tal caso, acuden a la adopción o a las técnicas 

de fertilización asistida.Este tipo de familia monoparental por adopción o fertilización asistida es más frecuentemente 

encabezada por una mujer. Sin embargo, las nuevas leyes de adopción homoparental y los nuevos criterios legales, han 

hecho que en los últimos años muchos hombres sin hijos se conviertan en padres sin tener por pareja a una mujer. 
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Resumen 

El  presente avance de proyecto de tesina tiene como objetivo brindar una alternativa de desarrollo 

sustentable a los campesinos de la comunidad de Changata, Municipio de Ajuchitlán del Progreso, 

Región Tierra Caliente, del estado de Guerrero, esto permitirá mejorar la suficiencia alimentaria, 

comercialización y producción para brindarles alternativas para mejorar la producción agrícola del 

maíz transgénico y criollo.  

La metodología que se utilizó para llevar a cabo el proyecto es el enfoque cualitativo, utilizando la 

técnica de investigación de participación en la acción con 80 campesinos de la comunidad. 

 

Palabras clave: Maíz, criollo, transgénico, campesinos y comercialización. 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene la finalidad de implementar un desarrollo sustentable íntegro y perdurable 

en la comunidad de Changata, con orientación desde las necesidades de los campesinos. El objetivo 

general es obtener una mayor producción y una mejor calidad del maíz en Changata, para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, además de hacer conciencia en la 

comunidad sobre su situación actual y organización para la toma de decisiones colectivas en 

beneficios de todos. 

Para entender el contexto sobre el maíz criollo  y transgénico, el criollo es modificado genéticamente 

en un laboratorio para que después sea implementado en las tierras de cada campesino, a diferencia 

del maíz criollo, este no necesita de ningún químico para que pueda cosecharse, este es definido por 

una manera natural, es decir no contiene sustancias químicas, este maíz es fruto de la semilla que se 

cosecha después de levantar el maíz. 

Problemática 

La problemática detectada en la comunidad de Changata es la insuficiencia de la producción de maíz 

y la falta de una justa comercialización. Es decir, no alcanza ni para la sobrevivencia básica de la 

población, dado que la producción y comercialización del maíz es insuficiente para la alimentación 

básica. Además, los precios que pagan los proveedores son muy bajos, el cual no genera los ingresos 

económicos para los productores de Changata y sus familias. Con este proyecto se pretende proponer 

las alternativas para garantizar la producción, consumo y comercialización del maíz en beneficio de 

la comunidad. 

Beneficios 

La alternativa que se ofrece a las familias campesinas de Changata es mejorar la producción y 

comercialización del maíz para disminuir la presión de la pobreza, obtener ingresos para sus familias, 

garantizar la seguridad alimentaria y generar otras fuentes de ingresos  para un mejor vivir. 

 

Metodología 

mailto:sanzpan_26@hotmail.com
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El tipo de metodología está basado en el enfoque cualitativo, utilizando la investigación de 

participación en acción con 80 campesinos de la comunidad de Changata, con esta técnica se 

acompaña a la comunidad y a los campesinos, en sus problemáticas y la implementación del proyecto 

de desarrollo comunitario, a través de entrevistas con preguntas abiertas y  testimonios, así responder 

a los problemas que han tenido durante muchos años. Para recopilar la información también se está 

utilizando fuentes secundarias: como revistas, libros, fuentes bibliográficas y hemerográficas, 

fotografías, y videos.  

 

Avances 

Se desarrolló el anteproyecto de desarrollo comunitario que contiene las siguientes características:  

o Planteamiento del problema. 

o Justificación. 

o Objetivos. 

o Objetivo general. 

o Objetivos específicos. 

 

Se realizó el diagnóstico de la comunidad de Changata obteniendo la siguiente información: 

o Ubicación geográfica. 

o Breve historia de la comunidad. 

o Organización económica. 

o Migración. 

o Organización política. 

o Organización educativa. 

o Organización social. 

o Organización cultural. 

o Desarrollo actual de Changata. 

 

Se está elaborando el plan de intervención comunitaria para la implementación del proyecto. 

Se tiene lo siguientes avances significativos geográficos y comunitarios: 

Ubicación geográfica. 

La comunidad de Changata, está situada a orillas del rio Balsas, se encuentra en medio de dos pueblos 

vecinos de nombre Corral Falso y San Lorenzo, pertenecientes al mismo municipio.  

Breve historia de la comunidad. 

El significado de la comunidad Changata, según información de algunos pobladores, significa, “mujer 

con velo o mujer con reboso.” otras fuentes, como de un investigador importante Dr. Tomas 

Bustamante Alvares rectifica el significado anterior como “lugar de adoración”  

Organización económica. 

Hombres y mujeres trabajan por igual sin distinción alguna, se tiene que trabajar cualquier lugar que 

sea conveniente, unos se dedican al oficio de la albañilería, algunos jóvenes se dedican de peones de 

esos mismos albañiles, las personas adultas de sexo masculino se dedican al campo de campesinos, 

otros de obreros en empresas instaladas en otro municipio, las mujeres jóvenes se dedican a trabajar 

o de jornaleras agrícolas o en algún negocio en alguna ciudad vecina. 

Migración. 

A los estados que más emigran es a los Estados de Sinaloa, Michoacán, Estado de México, Ciudad 

de México y Tijuana de jornaleros agrícolas, e incluso sin tener algún oficio, internacionalmente 

emigran a los Estados Unidos de Norte América  

Organización política.  

La comunidad está organizada de acuerdo a sus usos y costumbres, es por ello que se cuenta con un 

comisario quien es elegido a voto abierto, encargado de realizar gestiones pertinentes y cuidar los 
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intereses de la comunidad sobre todo proteger la seguridad de la comunidad, e igual tiene suplente 

para que en caso de que llegue a renunciar, se enferme o fallezca pueda entrar en funciones, 

posteriormente los pobladores eligen a voto abierto al comisariado ejidal encargado de defender sus 

derechos de los bienes comunales de las tierras ejidales que pertenecen a la comunidad. 

Organización educativa. 

La conquista de la educación ha causado grandes revueltas en todo el estado de Guerrero e incluso en 

todo el país, eso ha logrado que cada comunidad por lo menos cuente con una primaria y secundaria, 

sin embargo la comunidad de Changata cuenta con los cuatro niveles educativos, tres de educación 

básica y uno de nivel medio superior. 

Organización social. 

La población está organizada con la misma jerarquía es decir con sus mismos derechos y obligaciones, 

prevalece la democracia ya que nadie influye en las decisiones de cada organización social que existe 

en la comunidad, excepto el comisario ya que él es quien toma las decisiones que cree convenientes 

solo realiza reuniones informativas para dar a conocer lo que realizo duran un determinado tiempo. 

Cultura. 

El mestizaje de culturas es lo que existe en la comunidad ya que a pesar de ser de la misma región y 

hablar las mismas palabras cada pueblo tiene su manera  de ser y de creer y en la comunidad conviven 

varias personas de distintas comunidades e incluso de otros Estados del país algunas realizan familias 

con esposas e hijos, es por eso que gran parte de su cultura se da en las festividades locales. 

Desarrollo actual de Changata Guerrero. 

La sociedad que conforma la comunidad tienen infinidades de actividades a la cual se dedican, sin 

embargo su desarrollo actual, es el resultado de lo que producen y de su trabajo, es por ello que su 

desarrollo es personal, ya que son individuos que cambian de hábitos de vida, y no están dedicados 

específicamente a una sola actividad, sino más bien a diferentes actividades que les generen ingresos 

para poder subsistir en la vida que realizan, además, todo lo que conocen lo llevan a la práctica, y ello 

hace que gocen de una mejor vida y se sientan plenamente realizados. 

 

Conclusión 

Este proyecto beneficiará a los campesinos que se dedican agricultura local en la comunidad de 

Changata, lugar en donde se implementará el proyecto de desarrollo sustentable de producción, 

consumo y comercialización de maíz, que beneficiará a los campesinos al comienzo de su cosecha 

porque se les ofrecerá el acompañamiento y la asesoría técnica para una producción sustentable.  

Así mismo, los campesinos se beneficiaran en la post cosecha, después de haber obtenido su maíz, 

porque tendrán diversas alternativa para comercializar el maíz criollo o hibrido y de esa manera 

garantizar la suficiencia alimentaria, consumo, producción, comercialización, ingresos económicos y 

mejorar sus condiciones de vida.  
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Resumen.  

El objetivo de la investigación fue tipificar e identificar los problemas de la ganadería bovina en 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. Se aplicó un cuestionario semiestructurado a 143 ganaderos 

seleccionados al azar. Se utilizó un análisis multivariado para determinar la tipificación y la 

asignación de rangos para identificar la problemática prioritaria. Se identificaron tres grupos: 

ganadería especializada en venta de becerros engordados (4 %), doble propósito (32 %) y 

especializada en venta de becerros destetados en pie (64 %). El problema general de mayor 

importancia fue la alimentación animal y el menos importante fue la genética (p < 0.001), para la 

problemática específica el precio de insumos y disponibilidad de forraje obtuvo la misma prioridad 

(p = 0.86). La identificación de los problemas que enfrenta la actividad ganadera y la tipificación 

contribuyen al conocimiento de la dinámica de los sistemas pecuarios y la gestión de políticas de 

investigación y desarrollo. 

 

Palabras clave: tipificación, ganadería bovina, asignación de rangos, ranking, problemática, trópico 

seco. 

 

Introducción 

La ganadería bovina contribuye de manera importante a la obtención de carne y leche para la 

alimentación humana (SIAP, 2019), pero la diversidad ecológica, tecnológica y socioeconómica 

determinan sus características y necesidades que dificultan la toma de decisiones y gestión de 

estrategias de desarrollo (Borja et al., 2017). Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue tipificar e 

identificar la problemática prioritaria de la producción bovina del municipio de Tepecoacuilco de 

Trujano, Guerrero. 

 

Materiales y métodos 

Localización del área de estudio 

La investigación se realizó en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, localizado en la región norte 

del estado de Guerrero (17° 92´ y 18° 34´ LN, -99° 63´y -99° 32´ LO, 870 m.s.n.m.). El clima de la 

región es cálido subhúmedo con lluvias en verano, precipitación pluvial y temperatura media anual 

de 790 mm y 26 ºC (García, 2004). 

 

Tamaño de la muestra 

Se determinó con base en el muestreo para poblaciones finitas (Cochran, 1995) considerando un 

marco muestral de 892 unidades de producción pecuaria (UPP) representada cada una por un 

ganadero, registradas en el municipio. Se utilizó la ecuación:  

 

mailto:20250628@uagro.mx
mailto:manguzm@gmail.com
mailto:mmaldonado@uagro.mx
mailto:rogarcia@uagro.mx
mailto:ehernandez@uagro.mx
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(𝑝)(𝑞)(𝑁)(𝑧2)

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑧2 (𝑝)(𝑞)
 

donde N es el tamaño de la población, p es el porcentaje estimado de variabilidad positiva (50 %), q 

es el porcentaje de variabilidad negativa (50 %), z es el nivel de confianza (92.5 %) y E la precisión 

de estimación (0.075). Se seleccionaron 143 ganaderos al azar y una cantidad adicional de 22 

elementos de la población para sustituir aquellos casos que en tres intentos no se entablo contacto. La 

muestra final (n = 165) incluyó los ganaderos de las 23 localidades del área de estudio.  

 

Instrumento de recolección de información  

Para las entrevistas, se utilizó un cuestionario semiestructurado constituido de preguntas cerradas y 

abiertas relacionadas con las características generales de la UPP y del hato, tecnología empleada y 

alimentación, así como preguntas para establecer la percepción de los ganaderos sobre los problemas 

de la UPP y aquellos asociados a la alimentación de los animales que obstaculizan la productividad 

ganadera.  El cuestionario se aplicó por el método de entrevista personal al productor. 

 

Caracterización y tipificación de la ganadería bovina 

Los datos recolectados fueron capturados en hojas de cálculo del programa Microsoft Excel. La 

base de datos digital fue utilizada para el análisis estadístico, por medio del programa estadístico R 

(R Core Team, 2016). Las variables cuantitativas (16) fueron sometidas a análisis de correlación de 

Pearson ( = 0.05) y se seleccionaron aquellas con una aportación aceptable. Posteriormente, un 

análisis de componentes principales (ACP) fue utilizado para reducir la dimensionalidad. Se 

consideró el criterio de Kaiser (1960) para determinar la significancia de los auto valores y el número 

de componentes. El índice tecnológico (IT) e índice de manejo de alimentación del ganado (IMAG) 

fueron elaborados designando un factor de ponderación arbitrario a las variables que los componen 

(Juárez et al., 2015). La identificación de los tipos de ganadería bovina se obtuvo utilizando la 

información obtenida a partir del ACP, posteriormente, se realizó un agrupamiento jerárquico 

aglomerativo con el método de vinculación de Ward y la distancia euclidiana. Una vez identificados 

los tipos, la caracterización y el análisis se realizó mediante la comparación de medias con la prueba 

de Tukey ( = 0.05). 

Asignación de rangos y ranking de la problemática de la actividad ganadera bovina 

En la entrevista, se pidió que cada productor ordenara jerárquicamente de acuerdo a su percepción 

dos grupos de problemas señalados como los más importantes y que dificultan la producción bovina: 

siete problemas generales de la actividad ganadera y cuatro asociados a la alimentación del ganado. 

Para los problemas generales, se asignó un valor de 7 al mayor problema, 6 para el segundo más 

importante y así sucesivamente, siendo 1 el problema menos importante. Para los problemas 

asociados a la alimentación, la asignación fue 4 para el problema de mayor importancia y 1 al menos 

importante. Posteriormente, se realizó la suma de los valores asignados a cada problema por grupo 

(Fielding et al., 1998). La prueba de Friedman (Conover, 1999) se utilizó para comparar la suma de 

rangos asignados a los problemas para cada grupo ( = 0.05), posteriormente una comparación por 

pares de Wilcoxon con corrección de Holm fue empleada para determinar las diferencias entre 

problemas ( = 0.05). 

 

Resultados 

Caracterización y tipificación de la actividad ganadera bovina 

El agrupamiento jerárquico aglomerativo; con base en los primeros tres componentes principales 

explicaron el 67 % de la varianza total y su correlación a las variables: superficie, hato, relación 

ternero: vaca (RTV), becerros vendidos al año, ingreso promedio anual bruto (IpBA), IT e IMAG, se 

permitió identificar tres tipos de ganadería bovina y se denominaron: ganadería bovina especializada 
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en venta de becerros engordados (EVE), doble propósito (EDP) y especializada en la venta de 

becerros destetados en pie (EVP) (Figura 1).  

 
Figura 1. Tipos de ganadería bovina en Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. Fuente propia. 

 

La EVE se desarrolla en una superficie promedio de 2.2 ha-1 y emplea el sistema de manejo intensivo, 

se enfoca en abastecer el mercado local por medio de la venta de becerro engordado, presenta las 

mejores condiciones tecnológicas (IT = 10), económicas y de alimentación (IMAG = 7.50) respecto 

a los otros grupos. Este tipo de ganadería no combina la producción bovina con la agricultura. El 

IpBA corresponde a $ 296,883 pesos. Sus instalaciones se encuentran semitecnificadas y la mano de 

obra es contratada. El hato está constituido en promedio por 9.5 cabezas de ganado y los genotipos 

predominantes son Simmental y Pardo Suizo.  

La ganadería EDP cuenta en promedio con 33 cabezas de ganado, se desarrolla en una superficie de 

14 ha-1. Los animales son de cruzas Bos indicus x Bos taurus. Los corrales están construidos de postes 

de madera y alambre de púa, los comederos y bebederos son metálicos, de plástico o concreto. No se 

emplean técnicas reproductivas. La mano de obra es familiar en 85 % y eventual. Tiene un IpBA de 

$ 79,242 pesos. Los principales productos obtenidos son el becerro y la leche, que son vendidos en 

un 93 % a intermediarios foráneos, y el porcentaje restante está representado por la venta directa, el 

autoconsumo y procesamiento de la leche para la obtención de queso. 

En la EVP se encontraron el 64% de los productores. El tamaño del hato varia de 7 a 24 cabezas, 

compuesto en su mayoría por vacas (RTV = 0.1). Posee un IT de 5.85 e IMAG de 5.27. Los animales 

son cruzas Bos indicus x Bos Taurus x criollo mexicano. Este tipo de ganadería se desarrolla bajo un 

esquema de manejo extensivo y la alimentación de los animales son especies forrajeras nativas, 

rastrojo de maíz y en ocasiones se les ofrece tequesquite o sal de grano como suplemento mineral. El 

IpBA fue de $ 32,301 pesos, que deriva de la venta de becerros destetados en pie a terceros.  

 

Asignación de rangos y ranking de problemas de la actividad ganadera bovina 

La importancia asignada a los problemas generales en la ganadería bovina fue diferente (p < 0.01). 

El 46 % de los ganaderos indican claramente que la alimentación de los animales es el principal 

problema que obstaculiza el desarrollo de la ganadera en el municipio (p ≤ 0.001). El segundo 

problema más importante fue la productividad de los animales, seguido de la comercialización, 

reproducción, enfermedades, atención veterinaria y capacitación técnica. La genética de los animales 

fue el problema menos importante para el 62 % de los productores (Cuadro 1).  

 

EDP 

EVP 

EVE 
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Cuadro 1. Ranking de los problemas generales de la actividad ganadera bovina en el municipio de 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, México 

Problema PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 

Suma de rangos 481 e 619 d 680 c 763 b 343 f 842 a 275 g 

Ranking 5 4 3 2 6 1 7 

Friedman´s test 

Chi-squared   408.61       

p value < 2.2 e-16       
        

PB1: enfermedades; PB2: reproducción; PB3: comercialización; PB4: producción; PB5: 

atención veterinaria - capacitación técnica; PB6: alimentación; PB7: genética. 

abc = valores con distinta letra en una hilera son diferentes ( = 0.05). 
 

 

El precio de los insumos y la disponibilidad de forraje durante la época de sequía fueron las 

dificultades relacionadas a la alimentación animal más importantes (p = 0.86), mientras que la calidad 

sanitaria fue la menos importante (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Ranking para los problemas asociados con la alimentación del ganado bovino 

Problema 
Disponibilidad 

de forraje 

Valor 

nutritivo del 

forraje 

Calidad 

sanitaria 

Precio de 

insumos 

Suma de rangos 450 a 371 b 155 c 454 a 

Ranking 1 2 3 1 

Friedman´s test 

Chi-squared 247.79    

p value < 2.2e -16    
        

abc = valores con distinta letra en una hilera son diferentes ( = 0.05). 
 

 

Conclusiones 

Se identificaron tres tipos de ganadería bovina en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, 

Guerrero. Las diferencias entre grupos radican en la superficie empleada para la actividad ganadera, 

el tamaño del hato, RVT, becerros vendidos al año, IpBA, IT e IMAG. La identificación de los 

problemas que enfrenta la actividad ganadera apoyada de la tipificación y caracterización contribuyen 

al conocimiento de la dinámica de los sistemas pecuarios y la gestión de políticas de investigación y 

desarrollo.  
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Resumen.  

Los chiles criollos apaxtlecos presentan diferentes características fitogenéticas de interés para su 

potencial y mejora a partir de atributos deseables para su producción, es importante y necesaria la 

innovación y organización en el conocimiento local de los productores. El objetivo de este trabajo 

fue identificar la factibilidad de organización social para la Innovación Participativa en la Producción 

de chiles endémicos en Apaxtla, Guerrero. Se utilizó una muestra aleatoria simple, para aplicar el 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. se utilizaron porcentajes y promedios en el análisis 

cuantitativo y de tipo descriptivo en el análisis cualitativo. Se encontró que el 30 por ciento son 

mujeres, la experiencia en el cultivo de chile criollo es en promedio de 23 años. El 40 por ciento de 

los productores tienen actividades centradas en el campo. La economía de los productores de Apaxtla 

se sustenta principalmente en la agricultura. El cultivo del chile es un factor para el ingreso económico 

después del maíz y frijol. El destino de la producción va destinado para venta a empastadoras de mole 

y el resto para los consumidores de la región. La producción de chile impulsa la actividad agrícola en 

la localidad. La innovación en la producción ha sido una herramienta de los productores para la 

adopción de nuevas tecnologías que combine diferentes estrategias de manejo, para el buen desarrollo 

de la agricultura.  

Palabras claves: chiles criollos, organización social, innovación, pequeños productores. 

 

Introducción 

Los chiles criollos son elementos importantes en la tradición alimentaria mexicana y representan 

también un recurso de interés fitogenético. Como recursos fitogenéticos, es importante su 

conservación; por lo tanto, se hace necesaria la innovación integrando el conocimiento local de los 

productores, es decir la innovación participativa. En este sentido, las organizaciones de los 

productores deben incorporar dentro de su estrategia acciones tendientes a gestionar los procesos de 

innovación, a fin de que adquieran mayor capacidad de adaptación y, sobre todo, la posibilidad de 

anticipar e, incluso, de provocar rupturas que las faculten en términos de productividad y rentabilidad, 

entre otros impactos esperados para renovar sus ventajas competitivas en el momento oportuno 

(Hidalgo, 2011). 

Los procesos de innovación de las organizaciones deben ofrecer una respuesta favorable hacia los 

mercados como a las oportunidades existentes en la actualidad. Existen ahora una serie de factores 

externos que obligan a las organizaciones a gestionar sus procesos de una forma diferente, de una 

forma mucho más abierta, de un nuevo conocimiento o combinación de conocimientos existentes 

(Robayo, 2016). 

Los pequeños productores enfrentan tres grandes desafíos: la oportunidad de enlace con los mercados, 

el uso sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Al respecto, se ha 

mencionado que, ante estos retos, la innovación es parte de la respuesta para promover que los 

pequeños productores se involucren en una visión más integral sustentable sobre la producción y 

sobre la importancia de la conservación de los chiles criollos, para la gestión local de la mejora de las 

mailto:silvia.quirino.17@gmail.com
mailto:teolinc@hotmail.com
mailto:antherpol@uagro.mx
mailto:rociotoag@gmail.com
mailto:ehernandez@uagro.mx
mailto:ing.montoya.cesar@gmail.com
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expectativas económicas, sociales y ambientales de este cultivo (IICA-BID, 2013). 

En el Municipio de Apaxtla de Castrejón, se cultivan tres genotipos criollos los cuales corresponden 

al chile apaxtleco; el cultivo es en superficies pequeñas, utilizan semilla criolla local heredada de 

generación en generación, utilizan tecnología tradicional. La producción resultante refleja bajos 

rendimientos unitarios y con variación amplia en los atributos de tamaño, color, picor y sabor, entre 

otros. Se ha mencionado que es importante conocer y comprender los factores que influyen en la toma 

de decisiones de los campesinos para seguir conservando los chiles endémicos de Apaxtla (Mena et 

al., 2014). El objetivo de este trabajo fue identificar la factibilidad de organización social para la 

innovación participativa en la producción de chiles endémicos en Apaxtla, Guerrero. 

 

Metodología 

La investigación se realizó en Apaxtla ubicado al Norte del estado de Guerrero, entre los paralelos 

17° 56’ y 18° 15’ de latitud norte; los meridianos 99° 51’ y 100° 07’ de longitud oeste; altitud entre 

300 y 2 000 msnm, con un rango de temperatura entre 20 a 30 °C; el clima es Cálido subhúmedo con 

lluvias en verano (INEGI, 2009). Se utilizó una muestra aleatoria simple (Hernández et al., 2014) de 

tamaño n=30, el criterio de inclusión fue que los participantes fueran productores activos de chile 

criollo dentro del área de estudio. Se utilizó una encuesta basada en un cuestionario con preguntas 

cerradas y abiertas (Hernández et al., 2014) La información se recolectó en el mes de mayo de 2021. 

La información de campo obtenida fue organizada, codificada y registrada en una base de datos. El 

proceso de análisis de la información se enfocó en la descripción y cuantificación de las variables de 

estudio: a) perfil sociodemográfico, b) caracterización económica, productiva, etnobotánica y 

ambiental, y c) percepción sobre la organización social para la producción e innovación participativa 

de chile criollo. Se utilizaron promedios y porcentajes en el análisis cuantitativo. Se realizó análisis 

de contenido para la información de preguntas abiertas (Hernández et al., 2014).  

 

Resultados 

Perfil sociodemográfico de los Productores 

Se encontró que el 30 por ciento son mujeres; la familia es de cuatro miembros; la escolaridad denota 

niveles de educación básica, media superior y superior, con 47, 43 y 10 por ciento, respectivamente. 

La experiencia en el cultivo de chile criollo es en promedio de 23 años. En cuanto al soporte del 

ingreso familiar, la producción de chile es fundamental, sin embargo, se realizan actividades 

complementarias para solventar los gastos.  

El 40 por ciento de los productores tienen actividades centradas en el campo (Figura 1) y el 27 por 

ciento de los productores se dedican al comercio. Entonces, el 60 por ciento de los productores de 

chile realizan actividades complementarias no agropecuarias para asegurar el ingreso familiar. 
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Figura 1. Principales actividades empleadas para el ingreso económico de los productores. 

 

Caracterización productiva 

Dentro del sistema productivo de los productores de chile criollo en Apaxtla, la totalidad cultiva tanto 

maíz como chile (Figura 2); en orden de importancia siguen el frijol y la calabaza con 83 y 70 por 

ciento, respectivamente. Además, hay producción de cacahuate, jamaica, y con menor porcentaje 

otros cultivos. 

 
Figura 2. Principales cultivos del sistema productivo familiar. 

 

En cuanto al cultivo de chile es de temporal y a cielo abierto, como monocultivo, los productores 

manifiestan que así disminuyen o evitan la presencia de plagas. La mayoría de los productores, 

obtiene la semilla de la cosecha anterior, seleccionando chiles grandes y anchos, con la finalidad de 

seguir conservando las características de interés culinario y comercial. 

Utilizan almácigo para sembrar, a mediados del mes de mayo, obtienen las plántulas de chile criollo 

para el cultivo. El establecimiento del cultivo (trasplante) se realiza durante el mes de junio. El 

proceso productivo es una mezcla de tecnología tradicional y convencional; utilizan fertilizantes y 

plaguicidas industriales; utilizan agroquímicos, fertilizantes foliares, entre otros productos, en labores 

de desinfección de semilla y control de plagas y enfermedades que impactan en los rendimientos 
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unitarios y calidad de la producción de chile. La aplicación de nuevas tecnologías y métodos 

relacionadas con la actividad productiva son una base clave para el incremento en el uso de nuevas 

tecnologías apropiadas para los productores y los resultados de la adopción de estas se reflejen en 

mayores ganancias económicas (Cuevas-Reyes et al., 2016). 

 

Caracterización económica 

La economía de los productores de Apaxtla se sustenta principalmente en la agricultura. Los costos 

de producción en un 70 % indican un valor mayor a los $5,780 por cada productor que invierte desde 

el establecimiento del cultivo hasta la venta, realizan un mayor gasto en la adquisición de insumos 

para llevar a cabo la producción, poniendo a los productores a requerir de un mayor volumen de 

ventas para cubrir el costo total. 

La dependencia de los agricultores en el cultivo del chile en Apaxtla, ha tenido pocos beneficios en 

lo respectivo a la mejora de sus ingresos. El trabajo y dedicación para la generación de ingresos no 

ha cumplido las expectativas de los productores, para ello la mejora de la competitividad del sector 

deberían tener presente los apoyos hacia el campo, ya que se ha señalado que los agricultores con 

menores ingresos son los menos susceptibles a adoptar nuevas tecnologías de producción (Tate et al., 

2012). 

 

Caracterización etnobotánica y ambiental 

El chile criollo es un recurso de suma importancia para la región de Apaxtla, debido a los diferentes 

usos que se les ha dado principalmente para la elaboración de pastas para moles, es patrimonio 

cultural de la población conservar esta especie. La conservación de la semilla ha permitido la 

conservación de sus conocimientos ancestrales que se han venido practicando de generación en 

generación que junto con las nuevas prácticas y usos de tecnología han mejorado y aumentado la 

producción. El chile criollo tiene un papel importante dentro del contexto cultural de los campesinos 

de Apaxtla. (Martínez, 2013). 

La diversidad de chiles en el manejo tradicional es el resultado del conjunto de los factores 

ambientales, biológicos y también de manera importante, de los procesos de domesticación y 

diversificación guiados por el manejo del hombre en cada localidad o región (Casas et al., 2016). 

La persistencia en el cultivo de chile criollo es un proceso socio cultural, que coadyuva en la 

conservación de un recurso fitogenético vinculado a la subsistencia de los productores. Al respecto 

se ha mencionado que la conservación de prácticas de cultivo y uso de las plantas revitalizan los 

procesos socioculturales de transmisión entre generaciones en relación con el conocimiento, cultivo 

y uso de plantas (Martínez, 2013). 

 

Percepción sobre la organización social para la producción e innovación participativa de chile 

criollo 

Durante el estudio, se preguntó de manera individual a cada productor. Se encontró que los 

productores de chile criollo apaxtleco, no están ni han estado organizados para la producción. Sobre 

la disposición hacia la organización para la producción, se encontraron dos puntos de vista opuestos. 

Por un lado, el 87 por ciento muestra disposición para organizarse; dentro de este grupo, en sus 

opiniones se identifican cinco categorías en donde el 88 por ciento coinciden en los beneficios de 

organizarse para el intercambio de experiencias que permitan la mejora de la producción (Figura 3); 

y al 98 por ciento le interesa organizarse para mejorar la comercialización para mejorar el ingreso o 

economía familiar.  

En lo descrito por (Cuevas et al., 2013) analizan las variables con influencia en la adopción de 

innovaciones tecnológicas de unidades de producción que cuentan con asistencia técnica (privada o 

gubernamental) y productores que no cuentan con este tipo de servicio, fundamentalmente en relación 

a indicadores económicos o productivos de sistemas de producción. 
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Figura 3. Percepción y motivos sobre la organización para la producción: productores de chiles 

criollos 

Por el otro lado, quienes no están dispuestos a organizarse (13%) opinan: a) se pierde tiempo, b) ya 

no está en edad para participar, c) es difícil la coordinación con otros, y d) que cada quien trabaje lo 

suyo. 

Entonces, los resultados muestran que hay disponibilidad de un 87 por ciento hacia la organización 

para la producción o asociatividad de los productores de chiles criollos de Apaxtla. Zambrano, et al., 

(2015), señalan, que  un  sistema  institucional y productivo funciona de acuerdo a las condiciones 

climáticas, a los recursos naturales, las posibilidades económicas para llevar a cabo actividades de 

campo, es sin duda un  sistema  capaz  de  generar  mecanismos  que  permitan  la  participación  

activa  de  los productores siendo de actores  sociales  que  conforman  la  sociedad  rural,  

independientemente  de  su  edad,  género,  adscripción  cultural  y  étnica  o  filiación organizativa. 

 

Conclusiones 

• La producción de chile impulsa la actividad agrícola en la localidad. Para los productores es una 

fuente de empleo e ingresos para el bienestar familiar.  

• La organización social es una herramienta base para el intercambio de conocimientos y 

experiencias de productor con técnico. 

• La innovación de los productores los coloca dentro del rango competitivo. 
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Resumen.  

Las parasitosis gastrointestinales provocan pérdidas económicas, no tanto por su mortalidad directa 

si no las enfermedades debilitantes, agudas y crónicas. Se colectaron 300 g de hojas de A. farnesiana 

en un rotavapor. Se utilizaron huevos de H. contortus obtenidas de un cordero donador mismos que 

se incubaron en placas de microtitulación con el tratamiento de A. farnesiana en concentraciones (20, 

10, 5 y 2.5 mg/mL). La reducción de huevos generado por el E-HA fueron analizados mediante un 

ANOVA. La comparación de medias entre los tratamientos se realizó con la prueba de Tukey. El 

efecto dependiente de la concentración se estimó mediante concentraciones efectivas 50 y 90 (CE50 

y CE90) por el procedimiento PROC PROBIT. El efecto ovicida de las concentraciones 20,10 y 5 

mg/mL muestra un %IEH de 98, 97.75 y 99.58, respectivamente. Las CE50 y CE90 fueron 2.75 y 6.35 

mg/ mL respectivamente. El efecto ovicida in vitro del E-HA de A. farnesiana contra huevos de H. 

contortus demostró que es el responsable de la IEH. 

 

Palabras clave: Parasitosis, Actividad antihelmíntica, inhibición de huevos 

 

Introducción 

Las parasitosis gastrointestinales provocan anualmente grandes pérdidas económicas a la ganadería, 

no solo por mortalidad directa, sino por ser causa de enfermedades debilitantes, agudas y crónicas 

(Espinoza et al, 2016). Haemonchus contortus es un nematodo gastrointestinal que infecta 

especialmente a rumiantes, es uno de los más patógenos que afecta la salud animal, tiene un ciclo de 

vida directo (Angulo et al, 2010), es responsable de pérdidas económicas en la producción ganadera 

(De Jesús et al, 2019). 
 El uso excesivo de antihelmínticos químicos ha provocado un incremento en la aparición de 

resistencia antihelmíntica (RA) (De Jesús et al, 2018). La RA de los nematodos gastrointestinales es 

actualmente un problema mundial en los rumiantes en pastoreo (Martínez, 2010). 
 Esta ha provocado la necesidad de desarrollar un manejo racional, sustentable y ecológico en los 

rebaños en rumiantes para el control de los nematodos que puedan reducir el uso de antihelmínticos 

y el desarrollo de resistencia. Esta situación ha generado la búsqueda de otras alternativas de control 

como el uso de fitofármacos y plantas bioactivas ricas en metabolitos secundarios (De Jesús et al, 2019), 

así como el uso de extractos de plantas con propiedades antihelmínticas, las cuales han sido utilizadas 

contra nematodos en varias especies animales (Flota, 2017).  

Acacia farnesiana es una leguminosa arbustiva utilizada como hierba bioactiva y planta medicinal, 

se utiliza en la medicina tradicional para aliviar los síntomas de enfermedades gastrointestinales, 

diarreas, antidisentérica y antihelmíntica. Algunos estudios han demostrado que esta planta presenta 

actividad antihelmíntica contra varios parásitos nematodos gastrointestinales del ganado (Zarza et 

al¸2020). En un estudio in vitro biodirigido de vainas de Acacia farnesiana mostró un importante 

efecto ovicida y larvicida contra H. contortus, donde los compuestos de la fracción fueron los 

mailto:06377055@uagro.mx
mailto:aolmedoj@gmail.com
mailto:olivaares@hotmail.com
mailto:saulrh@hotmail.com
mailto:abel.mancilla@gmail.com
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responsables de la actividad biológica (Olmedo et al, 2020).  

Por otro lado, los estudios con un extracto hidroalcòlolico con hojas de Acacia cochliacantha los 

experimentos demostraron una actividad importante in vitro contra huevos y larvas de H. contortus 

(Olmedo et al, 2020).  

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar a nivel in vitro el efecto antihelmíntico de las 

hojas del extracto hidroalcoholico de A. farnesiana contra huevos de H. contortus. 

 

Materiales y Métodos:  

Obtención del extracto: Se colectaron 300 g de hojas de Acacia farnesiana procesándolas por secado 

a la sombra, una vez seco el material se procedió a la molienda en una licuadora comercial. Las hojas 

ya molidas se colocaron en un matraz adicionnando una solución de metanol y agua destilada a una 

proporción de (30:70), durante 48 horas. Pasa por un filtrado de diferentes tamices (gasa, algodón y 

papel filtro) la solución ya convertida en extracto hidroalcohólico (E-HA) se concentró mediante 

presión reducida en un rotavapor (BUCHI R-300, Suiza). Después, en un proceso de liofilización para 

su sequedad total (LABCONCO FreeZone -1045C 4.5 L Benchtop, U.S.) (Olmedo et al., 2017). 

 

Obtención de huevos de Haemonchus contortus: Se utilizaron huevos de una cepa de H. contortus 

obtenidas de un cordero donador previamente infectado con 300 larvas. Después de corroborar la 

infección (16 días post-inoculación), el cordero es muestreado por vía rectal para la obtención de las 

heces donde posteriormente se procesaron para obtener los huevos de Haemonchus contortus.  Los 

huevos se obtuvieron por medio de una pipeta en un tamiz de 34 micras.  Después de varios lavados 

con agua destilada los huevos se suspenden en agua a una proporción de 100 huevos/mL (Álvarez et 

al., 2009). 

 

Diseño experimental Actividad ovicida: La actividad antihelmintica del extracto hidroalcòholico 

(E-HA) de la planta bajo estudio fueron analizadas basándose en la metodología descrita por (Álvarez 

et al., 2009). Huevos de H. contortus (100-120 huevos/ 50 μL) se incubaron en placas de 

microtitulación de 96 posos a 25 °C durante 48 h con el tratamiento (E-HA) de Acacia farnesiana  a 

diferentes concentraciones (20, 10, 5 y 2.5 mg/mL), utilizando cuatro repeticiones por cada 

tratamiento y los experimentos fueron repetidos tres veces bajo las mismas condiciones (n=12). Se 

utilizó agua destilada (diluyente del E-HA), metanol al 4% (diluyente del E-HA) como controles 

negativos y Tiabendazol (0.1 mg/ 50 μL) como control positivo.  Después de este periodo de 

incubación se realizó la lectura de la placa para poder contabilizar los huevos eclosionados (larvas) y 

no eclosionados usando un microscopio óptico a 10X. El porcentaje de reducción de la eclosión de 

huevos se calculó con la siguiente fórmula:   

Reducción de la eclosión (%) =
numero de huevos  no eclosionados despues de la incubación 

numero de huevos eclosionados + no eclosionados
𝑥100 

 

Análisis estadístico: Los datos del porcentaje de reducción de huevos se analizaron mediante un 

ANOVA bajo un diseño completamente aleatorizado. La comparación de medias entre los 

tratamientos se realizó con la prueba de Tukey a un nivel de confianza del 95 %. El efecto dependiente 

de la concentración se estimaron las concentraciones efectivas 50 y 90 (CE50 y CE90) mediante el 

procedimiento PROC PROBIT del paquete estadístico SAS (SAS, 2006). 

 

Resultados y Discusión 

El porcentaje de la IEH de Haemonchus contortus generado por el EHA de Acacia farnesiana a 

diferentes concentraciones se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1.  Porcentaje de inhibición de la eclosión de huevos de un extracto hidroalcòholico a partir de 

hojas de Acacia farnesiana contra Haemonchus contortus. 
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El efecto ovicida de las concentraciones 20,10 y 5 mg/mL  muestra un porcentaje de IEH de 98, 97.75 

y 99.58, respectivamente similares al control positivo con un porcentaje del 99.71. Estos resultados 

demuestran que el EHA tiene una fuerte inhibición en la eclosión de huevos de H. contortus.  Mientras 

que la concentración  2.5 mg/mL obtuvo un porcentaje del 4.17, indica que el EHA de A. farnesiana 

a concentraciones mínimas pierde su capacidad ovicida, los controles negativos tuvieron un 

porcentaje del 4.16 para el agua destilada y 5.83 Metanol al 2% respectivamente.  

Las concentraciones 20,10 y 5 mg/mL  presentaron un efecto antihelmíntico por arriba del 97 %, 

resultados similares a los encontrados por Zarza et al, 2020, donde utilizó frutos de Acacia farnesiana 

a concentraciones de 25 mg/mL obtuvo el 100% de IEH. Un estudio realizado por De Jesus et al, 

2018 demostró que el E-HA con frutos de Caesalpinia coriaria tuvo efecto ovicida cerca del 99% 

utilizó concentraciones de 0.56 y 0.78 mg/mL, mientras que el E-HA de hojas de Acacia farnesiana 

obtuvo resultados similares con un 99 % en el %IEH en la concentración de 5 mg/mL. Mientras que 

Olmedo et al, 2017 reportó un porcentaje de mortalidad larvaria en su fase 3 cerca de 100% utilizó 

hojas de Acacia cochliacantha en una concentración de 200 mg/mL. Otro estudio realizado por 

Castillo-Mitre et al, 2017, utilizó hojas de Acacia cochliacantha demostró una IEH total en una 

concentración de 100 mg/mL 

Tabla 2.  Concentraciones efectivas de hojas de Acacia farnesiana contra Haemonchus contortus 

Las concentraciones efectivas CE50 y CE90 fueron 2.75 y 6.35 mg/ mL respectivamente. Estos 

resultados indican que existió un efecto fuerte en bajas concentraciones del extracto hidroalcóholico 

donde la inhibición dependió de la concentración, es decir, que se necesitan 2.75 mg/ mL para obtener 

la inhibición de concentraciones efectivas al CE50, mientras que para poder inhibir CE90 de los huevos 

Tratamientos  

Promedio de huevos y larvas recuperados  

%IEH± d.e Huevos Larvas 

Agua destilada 4.21 86.79 4.16±5.29c 

Metanol 2% 5.75 88.13 5.83±4.82c 

Tiabendazol (0.1 mg/mL) 95.42 0.08 99.71±1.20a 

Extracto hidroalcohólico 

Acacia farnesiana (E-HA, 

mg/mL)     

20 98.25 1.75 98.00±1.51a 

10 93.91 2.82 97.75±6.40 a 

  5 83.75 0.38 99.58±0.76 a 

2.5 4.2 89 9.86±10.49 c 

Coeficiente de variación   7.76      

R2   0.99      

Hojas  

CE50 (mg/ 

mL ) 

Intervalo de confianza 

(95%) 

 

CE90 (mg/ 

mL ) 

Intervalo de confianza 

(95%) 

Inferior Superior Inferior Superior 

Acacia 

farnesiana 

 

Extracto 

hidroalcoholico 

(EHA) 

2.75 2.62 2.88  6.35 6.13 6.52 



 

752 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

de H. contortus se requieren concentraciones de 6.35 mg/ mL. 

Zarza et al, 2020 utilizó vainas de Acacia farnesiana obtuvo concentraciones efectivas CE50 y CE90 

de 12.97 y 17.65, respectivamente, mostrando que en las hojas de A. farnesiana se necesitan menores 

concentraciones letales para alcanzar el 50 % y 90 %. De Jesus et al, 2018 en un estudio realizado 

con frutos de Caesalpinia coriaria, obtuvo concentraciones efectivas 50 % y 90 % de 0.0006 y 0.0243 

mg/mL, respectivamente. Otro estudio realizado por Olmedo et al, (2017) con hojas de Acacia 

cochliacantha obtuvieron concentraciones efectivas 50% y 90% contra larvas 3 de Haemonchus 

placei de 126.53 y 172. 59 mg/mL, respectivamente. En este mismo estudio obtuvieron 

concentraciones efectivas de 50% y 90% para larvas 3 de H. contortus en concentraciones de 129.39 

y 177.88 mg/mL respectivamente y concentraciones de 136.90 y 174.7 mg/mL para larvas 3 Cooperia 

punctata. 

 

Conclusiones  

El efecto ovicida in vitro del extracto hidroalcóholico de A. farnesiana contra huevos de H. contortus 

demostró que es la responsable de la IEH. Estos resultados nos permiten seguir indagando los 

extractos hidroalcóholicos a nivel in vivo para comprobar lo que pasa a nivel in vitro 
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Resumen. 

El principal objetivo de la Agenda 2030, es la erradicación de la hambruna y la pobreza, mediante la 

producción de alimentos bajo diferentes condiciones económicas, sociales y ambientales, en los 

niveles nacional, regional y local. Sin embargo, el cambio climático y el impacto antropogénico en 

los ecosistemas, agudizan las asimetrías en las capacidades productivas y de disponibilidad de 

alimentos; el mayor impacto se denota en las unidades productivas familiares (UPF). Este estudio se 

realizó en cuatro distintas comunidades de la Región Norte de Guerrero: Ceja Blanca, Agua 

Escondida, Maxela y La Concepción. El objetivo fue caracterizar a la gestión local de la producción 

agropecuaria y seguridad alimentaria en las UPF. Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y 

abiertas, durante el primer semestre de 2021. Para la seguridad alimentaria se utilizó la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Se encontró que quienes se dedican 

a la actividad productiva tienen escolaridad de nivel básico, son minifundistas, la mujer campesina es 

visible en estos procesos en un 10 por ciento; y el beneficio de la actividad es insuficiente para el 

ingreso familiar. Los insumos y el proceso como tal, corresponden principalmente a agricultura 

convencional dependiente de agentes externos, combinada con algunas prácticas de agricultura 

tradicional. Producen maíz como cultivo básico con dos propósitos: autoconsumo y comercialización 

de excedentes. En las cuatro comunidades se encontró seguridad alimentaria, sin embargo, en su 

gestión, se tienen otras actividades económicas complementarias como estrategia para la gestión del 

acceso a los alimentos. 

 

Palabras clave: Acceso a los alimentos, agricultura familiar, proceso productivo, gestión local 

 

Introducción  

La Agenda 2030 acepta que el principal desafío al que se enfrenta el mundo es la erradicación de la 

pobreza en todas sus dimensiones (Pacto Global, 2021). Ya que es la principal causa de inseguridad 

alimentaria en las familias. 

Como consecuencia esta la existencia de más de 720 millones de individuos en situación de hambruna 

(FAO, 2021), es decir, no tienen el acceso tanto físico y económico a suficiente alimento seguro y 

nutritivo, para satisfacer las necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una 

vida activa y sana (FAO, 2021),  a través de la actividad agropecuaria.  

Por lo tanto, se necesita un cambio de paradigma que ayude a lograr un progreso sostenible en los 

ámbitos social, económico y ambiental, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 

plasmados en la Agenda 2030, logrando la seguridad alimentaria en las unidades productivas 

familiares (Ormaza, et al, 2020).  

Sin embargo, la seguridad alimentaria de las unidades productivas familiares, se ve afectada por una 

serie de aspectos económicos, políticos y ambientales, a esto le sumamos los efectos negativos de la 

actual pandemia COVID-19, que ha complicado y retrasado el cumplimiento de los objetivos 
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planteados en la Agenda 2030. 

La actividad agropecuaria es el soporte para la seguridad alimentaria de las unidades productivas 

familiares en todos sus niveles. En donde sobresale el rol de la agricultura familiar, ya que son las 

responsables de llevar a cabo la producción de las materias primas y alimentos de manera sana, 

nutritiva, de calidad y de manera sustentable. 

El objetivo de la presente investigación fue caracterizar a la gestión local de la producción 

agropecuaria y seguridad alimentaria en las Unidades de Producción Familiar (UPF), de cuatro 

localidades de la Zona Norte del Estado de Guerrero, Ceja Blanca, Agua Escondida, Maxela y La 

Concepción. 

 

Materiales y Métodos  

Este estudio se realizó en cuatro distintas comunidades de la Región Norte de Guerrero: Ceja Blanca, 

Agua Escondida, Maxela y La Concepción, las cuales se ubican en diferentes altitudes de 778, 2 354, 

950 y 1 664 msnm, respectivamente.  

La diferencia de altitudes en cada localidad, hace que cada una de ellas tengan diferencias 

climatológicas, flora y fauna, además de tener grandes diferencias en cuanto al relieve y, sobre todo 

en la actividad económica de las unidades productivas familiares. 

Figura 1. Localización de las cuatro localidades en estudio. 

Las variables fueron: el perfil de los productores, el proceso productivo y la seguridad alimentaria. 

La muestra fue aleatoria simple con n=110. Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y 

abiertas, durante el primer semestre de 2021. El análisis se hizo mediante estadística descriptiva y 

análisis de contenido tanto para el perfil de productores como para la gestión local del proceso 

productivo; para la seguridad alimentaria se utilizó la Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria (ELCSA). 

 

Resultados y Discusión 

Perfil Sociodemográfico  

Los resultados muestran que existen diferencias entre las cuatro comunidades. Con respecto a la 

participación de la mujer en la producción agropecuaria, es de 10 por ciento (Cuadro 1), asimismo se 

denota en el acceso a la tierra, en dos comunidades tienen menor tamaño de la unidad productiva; y 

en el caso de Maxela no tienen acceso a la tierra; sin embargo, tienen responsabilidad igual con 

respecto al tamaño de la familia. 

El máximo nivel de escolaridad que tienen los agricultores es primario, esto se debe a que todas las 

familias se involucran desde edad infantil a las labores de campo, por lo que tienen que abandonar la 

escuela. 
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Tabla 1. Caracterización de las UPF de la Zona Norte de Guerrero: productores 

Comunidad Género Escolaridad 
Edad 

(años) 

Tamaño 

de la UP 

(ha) 

Tamaño de 

la familia 

(número de 

integrantes) 

Participación 

por género 

(%) 

Ceja 

Blanca 

Femenino 

Masculino 
Primaria 

46 2.9 4 10.1 

47 4.3 4 89.9 

Agua 

Escondida 

Femenino 

Masculino 
Primaria 

40 1.0 2 16.7 

44 1.6 4 83.3 

Maxela Femenino 

Masculino 
s/estudios 

0.0 0.0 0.0 0.0 

42 1.5 4 100.0 

La 

Concepción 

Femenino 

Masculino 
Primaria 

50 2.0 4 14.3 

47 1.9 4 85.7 

Fuente: elaboración propia 

Ha disminuido la participación de los jóvenes en la actividad productiva, como menciona (Rosas, et 

al, 2017), ya que la edad promedio en las cuatro comunidades es de 40 años, por lo tanto, la transición 

demográfica, está siendo agudizada por la migración de la población que tiene la edad para participar 

en la actividad productiva, quedando una población de edad adulta, en representación del campo 

mexicano. 

La participación de la mujer se observa en tres comunidades en Ceja Blanca tienen mayor 

participación durante la extracción de la semilla de calabaza, en Agua Escondida durante la 

recolección de jumil, hongos comestibles y zarzamora y en la comunidad de La Concepción tienen 

mayor participación en la producción de algunos cultivos como la siembra, aporque de tierra, etc.  

 

Características de la Unidad de Producción (UP) 

El maíz es un cultivo base en la alimentación de los mexicanos, así como también, de las unidades 

productivas familiares de las cuatro comunidades en estudio. Existen otros cultivos que cultivan las 

familias, como, por ejemplo, en Agua Escondida cuentan con dos cultivos perennes aguacate haas y 

durazno criollo.  

Tabla 2. Caracterización de las unidades de producción. 

 
Tamaño 

UP (ha, 

total) 

Cultivos 

principales 
 Tecnología 

Especies 

animales 
Tecnología 

Otra 

actividad 

rural 

Ceja 

Blanca 
4 

Maíz, 

calabaza, 

sorgo 

Convencional 

bovino, 

caprino, 

aves 

Tradicional Jornalero 
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Agua 

Escondida 
2 

Maíz, 

aguacate, 

durazno 

Tradicional -------- -------- 

Venta de 

leña, 

carbón, 

recolección 

Maxela 2 Maíz Tradicional ------- -------- Artesano 

La 

Concepció

n 

2 
Maíz, frijol, 

maguey 
Ambas -------- -------- -------- 

Fuente: elaboración propia 

 

Como menciona (Damián Huato, y otros, 2014) los excedentes se comercializan, para generar un 

ingreso económico extra, como sucede en la comunidad de Ceja Blanca y La Concepción, donde 

comercializan el grano de maíz, lo cual permite que las familias puedan adquirir otros alimentos y así 

complementar su seguridad alimentaria familiar. Sin embargo, no es suficiente y se tiene que 

complementar con otras actividades, por ejemplo, en Agua Escondida, realizan la recolección de 

hongos comestibles, jumil, leña y elaboración de carbón. La tecnología utilizada en la producción de 

los cultivos, en la comunidad de Ceja Blanca es convencional, esto quiere decir que son dependientes 

de agentes externos como maquinaria agrícola, herbicidas, semillas, etc.  

 

Gestión Local de la Seguridad Alimentaria  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el nivel de seguridad alimentaria se dividió en dos, por un 

lado, las familias que tienen solo adultos mayores de edad, donde la comunidad de Maxela presenta 

inseguridad moderada, mientras que en las familias con adultos mayores y menores de 18 años tiene 

inseguridad moderada y severa. 

Figura 2. Nivel de seguridad alimentaria, de acuerdo a la ELCSA, en cuatro comunidades del 

Estado de guerrero. 

Tres de las comunidades cuentan con seguridad alimentaria, la Concepción es la única comunidad 

que logra seguridad alimentaria solo con la producción agrícola, la ventaja que cuentan con sistema 

de riego, lo que les permite sembrar durante todo el año una diversidad de cultivos, los cuales son 

comercializados en el Estado de México. Ceja Blanca y Agua Escondida, tienen seguridad alimentaria 

ya que los ingresos son complementados con la ganadería (elaboración de quesos) y la recolección 

de hongos comestibles, jumil, corte de leña y elaboración de carbón respectivamente. Maxela cuenta 

con un nivel de inseguridad alimentaria moderada y severa, la producción obtenida es para 

autoconsumo, la cual es insuficiente.  
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Conclusiones 

El nivel de seguridad alimentaria de las UPF de Ceja Blanca, Maxela y Agua Escondida son 

insuficientes para el ingreso familiar, y con eso, se impacta a su seguridad alimentaria. 

En la comunidad de la Concepción, las UPF logran tener seguridad alimentaria basada en la actividad 

agrícola; esto se debe gracias a la diversidad de cultivos de temporal y de riego: maíz, frijol, gladiola, 

cacahuate, camote, calabaza, jícama, nardo, jitomate, tomate, cebolla y maguey. Una fortalece con la 

que cuenta esta comunidad es la cercanía del Estado de México, donde comercializan sus productos.  

Los distintos resultados entre las UPF de las cuatro localidades corresponden con sus diferentes 

ubicaciones territoriales, así como de las capacidades de la base productiva de recursos disponibles.  

Un punto importante es el fortalecimiento de la diversidad agrícola y pecuaria en cada comunidad. 

Ya que juega un papel importante en la producción de diferentes alimentos indispensables como 

frutas, cereales, verduras, leguminosas, carne, huevo etc., y así solo tengan que adquirir de manera 

externa algún otro alimento.  
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Resumen. 

La presente investigación pretende diagnosticar y caracterizar unidades de producción familiar (UPF) 

de jamaica de Tecoanapa, Guerrero. Se realizaron encuestas en ocho localidades que ayudaron a 

entender la reducción de la producción en los últimos años, con problemáticas diversas, como 

pérdidas del 70 % por fitopatógenos y productos de mala calidad con bajo valor comercial. El 

desconocimiento sobre procesos de industrialización, la falta de organización y certificaciones en 

cultivos orgánicos o inocuidad limitan a los productores para obtener mayor ingreso a través del valor 

agregado y su acceso a mercados internacionales. Ante la falta de incentivos para pequeños 

productores, el proyecto busca promover la autogestión de la producción, empleando el método de 

acción participativa, para revalorar y promover el conocimiento tradicional como alternativa frente a 

la actual crisis alimentaria y ambiental (Pérez y Razz, 2009; Amaya, 2016; Salazar y Magaña, 2016; 

Gómez, Márquez y Restrepo, 2018; Reyna-Ramírez et al., 2020). 

Palabras clave: crisis alimentaria, crisis ambiental, conocimiento tradicional, autogestión de la 

producción.  

 

Introducción 

Los principales países productores y exportadores de flor de jamaica son: Taiwán, China, Corea del 

sur, India y Sudán. México se encuentra entre los 10 principales países productores, con una superficie 

mayor a 19,000 ha, lo que lo convierte en el séptimo lugar en el mundo (SIAP, 2016). 

En el país, Oaxaca, Campeche, Michoacán, Puebla, Nayarit, Jalisco y Morelos son estados 

productores de Jamaica, pero Guerrero, es el principal estado productor de esta flor, en donde, los 

municipios de Ayutla y Tecoanapa son las principales zonas de producción Ibídem. En relación, la 

jamaica es fuente de empleo e ingresos económicos para cientos de familias guerrerenses (Pereyda et 

al., 2014). 

La producción del cultivo resulta de pequeñas unidades de producción familiar. Mismas que han 

perdido a través del tiempo el interés por el cultivo, principalmente por la presencia de un patógeno 

que afecta la calidad del producto y por tanto su valor, hasta causar pérdidas totales.    

Motivo por el cual, se pretende promover la autogestión de la producción entre actores territoriales 

en base a una metodología de acción rural participativa, para exponer la problemática y posibles 

soluciones dentro de la producción de jamaica de las unidades de producción familiar en Tecoanapa, 

Guerrero. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo con la CONABIO (2010), el municipio de Tecoanapa, presenta en su mayoría localidades 

con alto grado de marginación social (Figura 1), lo que motiva su intervención.  

Figura 1. 

Mapa de grado de marginación por localidad de Tecoanapa. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN CARTOGRÁFICA. 

Se realizó un diagnóstico de las UPF participantes en la producción de jamaica a partir 

de caracterización cartográfica física y social del área de estudio: 
1. Consulta y descarga de información en instituciones como el INEGI, CONABIO, 

CONAGUA, CONEVAL, entre otros. 

2. Generación de una base de datos. 

3. Edición e interpretación de la información. 

4. Difusión. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS UPF. 

Entrevistas 

Se realizaron 40 entrevistas semiestructuradas a informantes calificados (autoridades locales, 

promotores rurales, maestros, líderes naturales) para obtener información sobre los sistemas 

productivos locales, las prácticas locales de producción, el rol de género y la importancia que tiene la 

cultura en el logro de la seguridad alimentaria. . 

 

Avances 

Como parte de las actividades hasta ahora realizadas, se cuenta con un avance sobre la caracterización 

cartográfica física y social del área de estudio, por ejemplo, grado de marginación social por localidad 

(Figura 1), tipo de clima (Figura 2), sistemas de topoformas (Figura 3), entre otros aspectos 

considerados: temperatura media anual, precipitación media anual, edafología (suelos), cuencas, 

hidrología, subprovincias fisiográficas, infraestructura carretera, ámbito rural y urbano, grado de 

rezago social por localidad, entre otros.    

Figura 2. 
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Clima de Tecoanapa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. 

Sistema de topoformas de Tecoanapa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, se tiene un avance resultado de los datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a 
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56 productores, cuestionando entre otros aspectos la razón por la cual producen jamaica (Figura 4) y 

estado civil de los productores (Figura 5).     

 

Figura 4. 

Razón por la que producen jamaica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. 

Estado civil de los productores de jamaica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con la información consultada se generó una caracterización cartográfica, tanto física 

como social del área de estudio, con especial atención en las zonas en donde se cultiva jamaica.  

Se concluye que los productores están abandonando el campo en especial el cultivo de la jamaica, 

por varias complicaciones, la primera es la plaga de la “pata prieta” y “el manchado” que afectan 

directamente el cáliz de la planta, provocando pérdidas hasta del 70 % en consecuencia se vende a 
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precio demasiado bajo, dejando pocas o nulas ganancias.  

Existe un vacío de asesoría que conlleva a que los productores desconozcan posibles usos y 

procesos de industrialización que podrían generar un valor agregado al producto para la obtención 

de un mayor ingreso y mejorar su calidad de vida. 

La actual manera de llevar a cabo el secado al aire libre debe mejorarse, para mejorar el manejo pos 

cosecha, sin exponer la producción al polvo, basura y/o excremento de animales.   
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Resumen 

El municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero se encuentra dentro de la zona tropical mexicana, donde 

una de las principales estrategias en la ganadería bovina es la producción de bovinos de doble 

propósito (carne y leche), siendo la producción de leche una de las más importantes. La mastitis es 

una de las patologías más frecuentes y costosas que están presentes en esta actividad. El objetivo del 

presente trabajo es diagnosticar la prevalencia de la mastitis bovina en los diferentes hatos productores 

de leche del municipio de Cuajinicuilapa, Gro. México, durante la época de lluvias (julio a 

septiembre, de 2021). El estudio se realizó con dos métodos de diagnóstico, la prueba de california y 

el conteo de células somáticas con el equipo De Laval Cell Counter; se tomaron muestras de leche de 

261 vacas, con un total de 1,044 cuartos, determinando una prevalencia de 40.61% clínica y 

subclínica. 

 

Palabras clave: Mastitis subclínica, prevalencia, producción de leche. 

 

Introducción 

La mastitis es un proceso inflamatorio de la glándula mamaria que surge en respuesta a la invasión 

por microorganismos que penetran a través del canal del pezón y se caracteriza por diferentes 

cambios, ya sean físicos o químicos en el epitelio glandular (Acuña y Rivadeneira, 2008). La mastitis 

es una de las enfermedades más importantes que afectan al ganado lechero, es causante de pérdidas 

económicas tanto para productores como para las industrias de lácteos. A nivel mundial, se ha 

reportado que la mastitis causa pérdidas de por lo menos 35 mil millones de pesos anualmente (Acosta 

et al., 2017), debido a la baja producción de leche, tratamiento de la enfermedad, eliminación de leche 

con antibiótico y el tiempo que se tarda el animal en recuperar (Mera et al., 2017).  

Esta patología puede presentarse de manera clínica y subclínica. Esta última es la más frecuente en 

el ganado lechero y la que ocasiona mayor impacto económico, ya que se caracteriza por no presentar 

signos aparentes de la enfermedad, la leche puede observarse normal, pero existe una disminución en 

su producción y un aumento en el conteo de células somáticas (Fernández et al., 2012). La mastitis 

tiene una prevalencia con rangos entre 7y 64%, con un promedio a nivel mundial de 50% (Espinosa 

et al., 2015). Su diagnóstico es de mucho interés, ya que el conteo de células somáticas en la leche 

ayuda a conocer si la leche que es recolectada de la glándula mamaria es de buena calidad, pues, es 

un buen indicador del estado de salud de la ubre de la vaca, un incremento de células somáticas indica 

que hay un proceso infeccioso ocasionado por bacterias (Hernández y Bedolla, 2008).  

Se han descrito alrededor de 140 especies de patógenos que son causantes de la mastitis en bovinos, 

los cuales pueden ser contagiosos y/o ambientales, siendo más comunes las infecciones bacterianas 
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por Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Mycoplasma (Fernández et 

al., 2012). En el municipio de Cuajinicuilapa la actividad ganadera es importante; se estima que hay 

alrededor de 2,837 predios y 30,730 hectáreas destinadas principalmente a la ganadería bovina 

(INEGI, 2016). Además del valor de la producción de leche, el municipio representa una zona de 

estudio relevante, es por ello el objetivo de determinar la prevalencia de la mastitis bovina, de tal 

forma que se puedan tomar acciones para prevenir y controlar esta enfermedad, que es muy común 

en hatos lecheros.  

Materiales y Métodos  

La presente investigación se realizó en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, México; (0 y 150 

msnm) (INEGI, 2020). Se determinó la prevalencia de la mastitis, con un estudio de corte transversal 

de tipo prospectivo, en nueve localidades del municipio, las cuales comprenden la cabecera municipal 

de Cuajinicuilapa, El Pitayo, San Nicolás, Montecillos, El Quizá, Comaltepec, Buenos Aires y El 

Jícaro. Se recolectaron muestras de leche de las vacas en producción de 15 hatos de doble propósito, 

los hatos fueron seleccionados a conveniencia y disposición del productor para participar en el 

estudio. Se realizó el muestreo de la época de lluvias durante los meses de julio-septiembre, 2021, su 

diagnóstico se llevó a cabo mediante la prueba de california para mastitis (CMT), y el conteo de 

células somáticas con el equipo DCC De Laval. 

 

Procedimiento para determinar la mastitis subclínica  

El método de diagnóstico con la prueba de california se realizó durante la ordeña de cada hato. Antes 

de iniciar el ordeño, se desinfectó cada cuarto de la glándula mamaria, utilizando solución 

desinfectante (yodo al 1.0%), luego se secó cada cuarto de la ubre de la vaca, utilizando toallas de 

papel desechable para luego realizar el despuente de cada cuarto y posteriormente tomar la muestra 

de leche con una paleta para prueba de california, con el mango dirigido hacia la cola de la vaca, 

obteniendo aproximadamente 2 mL. Una vez obtenida la muestra se aplicó el reactivo (alquil aril 

sulfato de sodio), con una relación 1:1 para mezclar durante 20 segundos con movimientos rotatorios 

suaves. En ese instante se realizó la lectura e interpretación de los resultados. Dicha prueba clasifica 

cualitativamente la presencia de células somáticas en la leche, ya que dependiendo de la cantidad de 

estas se tiende a gelificar y aumentar la viscosidad de la muestra. Para la interpretación de la prueba 

se utilizó la escala de mastitis subclínica grado 1 al 3, trazas y mastitis clínica. Para este estudio se 

tomaron como positivas aquellas muestras de leche que presentaron trazas (De la Cruz, 2012; 

Betancur, 2015; Gómez-Quispe et al., 2015).  

El conteo de células somáticas se realizó con el Equipo DCC De Laval, para ello se obtuvo una 

muestra homogenizada de los cuatro cuartos de la ubre de cada vaca, obteniendo de 20 a 30 mL. Las 

muestras se etiquetaron de acuerdo al número de arete o nombre del animal y se almacenaron a una 

temperatura entre 0 y 5 °C. Después de la recolección cada muestra, se procedió a llevarlas al 

laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria No.2, de la Universidad Autónoma de Guerrero, 

para realizar el conteo de células somáticas. El primer paso fue rehomogenizar cada muestra de leche 

con movimientos rotatorios. Posteriormente con la ayuda de un cassette del equipo De Laval se 

succiona una pequeña cantidad de la muestra y se introduce en el equipo para respetiva medición. El 

equipo realiza un conteo cuantitativo de la cantidad de células somáticas mediante una lectura de 

fluorescencia al mezclarse con los reactivos que tiene el cassette que se introduce al equipo. Una vez 

obtenida la lectura de la cantidad de células somáticas de cada muestra se registró el resultado en una 

base de datos (Gómez, 2008) y se clasificó de acuerdo con la NMX-F-700-COFOCALEC, 2012. 

Además, se calculó el porcentaje de prevalencia de mastitis en los hatos estudiados donde la 

prevalencia es igual al número de casos positivos entre el total de la población estudiada (Fajardo-

Gutiérrez, 2017). En este caso se tomaron como positivas las vacas que resultaron con trazas, mastitis 

subclínica grado 1 al 3 y mastitis clínica (Bonifaz y Conlago, 2016). 
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Resultados  

En la prueba de CMT de las 261 vacas muestreadas, se encontraron 106 vacas positivas para mastitis 

subclínica, clínica y trazas. Esto representó una prevalencia de mastitis de 40.61% en los hatos 

muestreados del municipio. 

En la Figura 1 se muestran los resultados de la prueba de california. Donde de 1,044 cuartos 

muestreados, 80.08% resultaron negativos, el grado 1 se observó en 5.56% y con menor porcentaje 

grado 2 y 3 con 2.59 y 0.19%, respectivamente, y obteniendo mayor resultado para las trazas con el 

9%. Se diagnosticaron también cuartos con mastitis clínica con un porcentaje de 0.67% y hallando el 

1.92%.de cuartos ciegos. Dicho dato nos dice que en los hatos muestreados ya hubo vacas con 

presencia de mastitis clínica y ocasionó la pérdida de un cuarto de la glándula mamaria. 

Figura 1. Porcentaje de grados de mastitis de la prueba de california de las vacas muestreadas en 

Cuajinicuilapa, Gro. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 2 se presentan los resultados obtenidos del conteo de células realizado con el equipo De 

Laval cell counter, los cuales se clasificaron de acuerdo a los parámetros de la NMX-F-700 

COFALEC, 2012; dichos resultados se clasificaron con la escala del 1 al 4, donde la clase 1 se 

encuentran ≤ de 400,000, la clase 2 hay de 401,000 a 500,000 para la clase 3 es de 501,000 a 749,000 

y la clase 4 de 750,000 a 1,000 000.  

 
Figura 2. Clasificación de conteo de células somáticas de las vacas del municipio de 
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Cuajinicuilapa, Gro., basado en la NMX-F-700-COFOCALEC, 2012. 

Fuente: elaboración propia. 

Conclusión 

La prevalencia de mastitis subclínica en el municipio de Cuajinicuilapa, Gro., resultó ser alta, ya que 

de acuerdo con los resultados se obtuvo casi la mitad de la población muestreada positiva a mastitis 

subclínica. No obstante, conforme a los resultados de la clasificación de la leche según la NMX-F-

700-COFOCALEC, 2012, se puede afirmar que la leche que se produce en el municipio es de buena 

calidad, donde el conteo de células somáticas es menor a 400,000 por mililitro. 
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Resumen 

La resistencia bacteriana ha ido en ascenso, comprometiendo la capacidad para combatir 

enfermedades infecciosas con los fármacos de síntesis. La búsqueda de nuevos compuestos bioactivos 

con potencial antibacteriano se ha vuelto importante. Además, un nuevo enfoque es el desarrollo de 

terapias antivirulencia, para inhibir los factores que generan el daño y evitar la resistencia. Los 

metabolitos secundarios presentes en las plantas tienen actividad antibacteriana y antivirulenta. Sin 

embargo, se ha descrito que la concentración, composición y actividad biológica de estos varía 

dependiendo de los factores bióticos y abióticos a los que se encuentre expuesta la planta. Agave 

cupreata, es la especie endémica del Estado de Guerrero y se utiliza tradicionalmente para la 

elaboración de mezcal, industria que cada año utiliza como materia prima la “piña”, dejando de lado 

las hojas, considerándose como producto de desecho y se ha demostrado que las hojas presentan 

actividad antibacteriana, antiinflamatoria y antiulcerativa.  

Palabras clave: Agave cupreata, actividad antibacteriana, actividad antivirulenta. 

Introducción 

La familia Agavaceae, es endémica de América, existen aproximadamente 200 especies y en México 

crecen el 75% de ellas. De entre estas especies, se reconoce a Agave cupreata como endémica del 

Estado de Guerrero y recientemente se demostró que las hojas presentan metabolitos secundarios (m. 

s.) con actividad antibacteriana, antiinflamatoria y antiulcerativa (Salazar-Pineda et al., Calderón-

Peralta 2020). 

El estudio de los m. s. presentes en las hojas de A. cupreata y su actividad antibacteriana es 

importante, ya que la resistencia a los antibióticos ha ido en ascenso los últimos años, provocando 

que se convierta en un problema de salud mundial debido a que compromete la capacidad de tratar 

enfermedades infecciosas (Almakki et al, 2019). Diversos estudios demuestran la actividad 

antibacteriana de m. s. de diferentes plantas contra bacterias de interés clínico y ambiental y el 

mecanismo de acción de cada uno. Recientemente, se ha estudiado la actividad antivirulenta de los 

m. s., la virulencia se describe como la capacidad de un patógeno para infectar y desencadenar la 

enfermedad en el hospedero (Ortiz-Reyes, 2020). La búsqueda de fármacos con blancos en estos 

factores, permitirá dar un nuevo enfoque a las terapias antibacterianas, se tiene como objetivo 

suprimir o neutralizar la producción de los factores que son esenciales en la patogenicidad de las 

bacterias y así, evitar que las bacterias desarrollen la resistencia a los medicamentos (Zhang et al, 

2020). Un factor de virulencia detectado es la movilidad swarming de algunas bacterias patógenas. 

Este factor aumenta la virulencia de las bacterias, promoviendo la invasión y la propagación de la 

mailto:iranzu23@gmail.com
mailto:emoreno20@hotmail.com
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infección. Por ello, la inhibición de esta movilidad sería importante para evitar el desencadenamiento 

de la infección (Thualkafar et al., 2020). La búsqueda de compuestos con que inhiban los mecanismos 

de virulencia de las bacterias aún sigue en estudio, y pudieran ser la respuesta o una buena alternativa 

a la resistencia bacteriana. Por ello es importante analizar y demostrar la actividad antibacteriana y 

antivirulenta de los extractos de A. cupreata. 

 

Materiales y métodos 

Extractos: Se realizaron tres colectas en diferentes zonas del Estado de Guerrero: Amojileca, 

Tepecoacuilco de Trujano y Quechultenango. Todas las hojas se sometieron a una reducción de 

tamaño de partícula. El material vegetal se colocó en matraces Erlenmeyer a los que se les adicionó 

el disolvente diclorometano (Grado técnico, Golden Bell), El tiempo de maceración fue de cuatro 

días. Posteriormente, los macerados se sometieron a un proceso de filtración y la fase orgánica fue 

evaporada en una campana de extracción de gases durante tres a cuatro días para obtener los extractos 

de Amojileca (AcEdA), Tepecoacuilco (AcEdT) y Quechultenango (AcEdQ).  

Perfil fitoquímico: Se utilizaron placas de sílica gel 60 F254 (25 aluminium sheets, de kieselgel 60 

F254 20x20). Los extractos fueron disueltos en diclorometano.  Se cargaron los extractos en las placas 

y fueron eluídas con el sistema de elución hexano/acetona (7:3). Para realizar la identificación de los 

metabolitos presentes, las placas fueron reveladas con un reactivo específico para cada familia de 

compuestos y algunos fueron visualizados mediante luz ultravioleta (UV) a 564 nm (tabla 1).  

 

Tabla 1. Reveladores utilizados para la cromatografía en capa fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad antibacteriana: Se utilizaron cuatro aislados clínicos (Staphylococcus haemolyticus, 

Escherichia coli productora de BLEE, Proteus mirabilis y Acinetobacter baumannii) fueron 

obtenidos de cultivos de 24 h de incubación en agar Mueller-Hinton (DIFCO Becton Dickinson) a 

37° C. Y se ajustaron al estándar 0.5 de la escala de McFarland (1.5 X 108 UFC/mL).  

 

Concentración mínima inhibitoria: Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los 

extractos, mediante el método de microdilución en caldo (Navarro et al., 2015). Se prepararon 

soluciones stock de los extractos (200 µL de DMSO y 800 µL de agua estéril), y fueron agregadas en 

una placa de 96 pocillos en concentraciones de 1, 2, 4, 8 y 16 mg/mL, en presencia de 100 µL de 

caldo Mueller-Hinton (DIFCO Becton Dickinson). Se inoculó la placa con 2 µL de los aislados 

clínicos y se incubó a 37° C durante 24 h. Transcurrido el tiempo de incubación, a cada pocillo se le 

adicionó 30 µL de MTT (0.5 %) y se incubó nuevamente a 37° C durante 30 min. Posteriormente se 

determinó la concentración mínima del extracto que inhibe el crecimiento de un inóculo bacteriano. 

Como control negativo se utilizó DMSO y caldo Mueller-Hinton (DIFCO Becton Dickinson) y como 

control positivo amikacina (100 μg/mL). 

 

Actividad antivirulenta: Se realizó la técnica de difusión en pozo propuesta por O’may y Tufenji en 

el 2011, con modificaciones. Se utilizó la cepa P. mirabilis (aislado clínico), previamente obtenida 

Revelador Familia de compuestos 

Polietilenglicol Flavonoides 

Reactivo de Dragendorff Alcaloides 

Vainillina-ácido fosfórico Terpenoides, lignanos y curcubitacinas 

Hidróxido de potasio Antronas, antraquinonas, cumarinas 

Reactivo de Liebermann 

Burchard 
Triterpenos, saponinas y principios amargos 
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de un cultivo de 24 h a 37° C de incubación en caldo Mueller-Hinton (DIFCO Becton Dickinson) con 

1.5 % de glucosa, se realizó una suspensión bacteriana y se ajustó a la escala 0.5 de McFarland (1.5 

X 108 UFC/mL). Los extractos se disolvieron en 200 µL de DMSO y 800 µL de agua estéril y fueron 

adicionados a concentraciones de 1, 2, 4 y 8 mg/mL en cajas de Petri que contenían agar Mueller-

Hinton con 1.5% de glucosa. Se realizó una incisión de 5 mm de diámetro en el centro de cada caja, 

para posteriormente inocular con 30 µL de la suspensión bacteriana de P. mirabilis. Se utilizaron tres 

controles: DMSO y amikacina (100 μg/mL), como controles positivos y agar Mueller-Hinton con 

1.5% de glucosa sin adición de los extractos, como control negativo. Las cajas se incubaron a 37° C. 

Se midió el área de la zona de movilidad, y se determinó el porcentaje de inhibición de la zona de 

movilidad swarming, utilizando la siguiente fórmula:  

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 1 − (
á𝑟𝑒𝑎  ℎ𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
)𝑥 100 

 

Resultados  

El tamizaje fitoquímico sugiere la presencia de determinadas familias de compuestos, en la tabla 4 se 

muestra el resumen del perfil fitoquímico de los extractos diclorometánicos de A. cupreata.  

 

Tabla 4. Perfil fitoquímico de los extractos de A. cupreata 

 

 

 

 

 

 

AcEdA: Extracto de hojas de A. 

cupreata colectadas en Amojileca, Gro. 

AcEdT: Extracto de hojas de A. 

cupreata colectadas en Tepecoacuilco, 

Gro. AcEdQ: Extracto de hojas de 

A. cupreata colectadas en 

Quechultenango, Gro. (+): Presencia 

(-): Ausencia 

 

Actividad antibacteriana: Se determinó cuantitativamente si los extractos de hojas de A. cupreata, 

presentaban actividad antibacteriana. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2. El extracto 

AcEdT, fue quien mostró mayor actividad al inhibir el crecimiento bacteriano de Staphylococcus 

haemolyticus a una concentración de 16 mg/mL. Los extractos AcEdA y AcEdQ no evidenciaron 

actividad antibacteriana en las concentraciones analizadas. 

 

 

Tabla 2. CMI (mg/mL) de los tres extractos de A. cupreata, contra aislados clínicos. 

 

Compuesto 
Extractos 

AcEdA AcEdT AcEdQ 

Flavonoides + + - 

Alcaloides + - + 

Antronas - - - 

Antraquinonas - + - 

Cumarinas - + + 

Terpenoides + + + 

lignanos + + + 

curcubitacinas + + + 
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AcEdA: Extracto de hojas de A. cupreata colectadas en Amojileca, Gro. AcEdT: Extracto de hojas 

de A. cupreata colectadas en Tepecoacuilco, Gro. AcEdQ: Extracto de hojas de A. cupreata 

colectadas en Quechultenango, Gro. * >16mg/mL. 

 

 

 

Actividad antivirulenta: Se realizó el ensayo de movilidad swarming de P. mirabilis, para 

determinar si los extractos poseen actividad anti-movilidad.   Se observó que el extracto que causó 

un mayor retardo de la movilidad fue el extracto AcEdT, en todas las concentraciones evaluadas. 

También, el extracto AcEdA retardó la movilidad de P. mirabilis a concentraciones de 4 y 8 

mg/mL. Por otro lado, el extracto AcEdQ mostró un retraso del crecimiento a todas las 

concentraciones a partir de 24 h (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Efecto de los extractos sobre la movilidad swarming de P. mirabilis. (a) Extracto de 

hojas de A. cupreata colectadas en Amojileca, Gro. (b) Extracto de hojas de A. cupreata colectadas 

en Tepecoacuilco, Gro. (c) Extracto de hojas de A. cupreata colectadas en Quechultenango, Gro. C 

-: Medio Mueller-Hinton con 1.5% de glucosa. AMK: Amikacina (100 μg/mL). Los valores 

mostrados representan la media y DE de tres repeticiones. 

Conclusiones 

• El perfil fitoquímico de los extractos de hojas de A. cupreata analizados, (AcEdA, AcEdT y 

AcEdQ) fue distinto, no contienen los mismos metabolitos secundarios. 

• El extracto AcEdT presenta mayor actividad antibacteriana frente a aislados clínicos, en 

comparación con los extractos AcEdQ y AcEdA, con baja y nula actividad antibacteriana, 

respectivamente. 

• Los extractos diclorometánicos de hojas de A. cupreata analizados, no presentan actividad 

antibacteriana contra P. mirabilis, pero presentaron un efecto retardador de la movilidad 

swarming. 
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Resumen  

Antecedentes. Escherichia coli uropatógena (UPEC) es la principal causa de infecciones del tracto 

urinario (ITU). Esta bacteria utiliza factores de virulencia para colonizar y afectar al epitelio urinario, 

y competir con otras bacterias. Entre estos factores están las proteínas codificadas por los genes 

ECUMN_0231, ECUMN_0232, ECUMN_0233, las cuales son probables efectores del sistema de 

secreción tipo 6 (SST6) y pueden tener actividad antibacteriana. Objetivo. Analizar la expresión y 

actividad antibacteriana de las proteínas ECUMN_0231, _0232 y _0233 de UPEC UMN026. 

Materiales y métodos. Se identificaron dominios funcionales en las proteínas mediante programas 

bioinformáticos. Mediante RT-PCR se detectó la expresión de los genes vgrG y ECUMN y, por medio 

de ensayos de actividad antibacteriana, se determinó la actividad de la cepa UMN026. Resultados y 

conclusiones. ECUMN_0231 parece ser una chaperona. ECUMN_0233 posee un péptido señal que 

sugiere que no es secretada por el SST6. Los genes ECUMN se expresan en las mismas condiciones 

que el SST6 y la cepa UPEC UMN026 tiene actividad antibacteriana contra la cepa de E. coli 4014.  

 

Palabras clave: UPEC, proteínas ECUMN, efectores, SST6, actividad antibacteriana. 

 

Introducción  

Escherichia coli es un bacilo gramnegativo, anaerobio facultativo móvil con flagelos perítricos 

(Makvana & Krilov, 2015). Pertenece a la familia Enterobacteriaceae y tiene como hábitat natural el 

intestino de muchas especies animales (Jang et al., 2017). Esta especie comprende cepas comensales 

y patógenas (Lindstedt et al., 2018), estas últimas se han clasificado en cepas que tienen la capacidad 

de causar infecciones intestinales, denominadas como E. coli patógenas intestinales (IPEC), y cepas 

que ocasionan infecciones extraintestinales, denominadas como E. coli patógenas extraintestinales 

(ExPEC) (Mirsepasi-Lauridsen et al., 2019). Entre las cepas extraintestinales se encuentra el patotipo 

UPEC, que es el principal agente etiológico de las infecciones del tracto urinario (ITU) (Terlizzi et al., 

2017), ocasionando más del 80% de las mismas (Flores-Mireles et al., 2015; Luna-Pineda et al., 

2018).  UPEC emplea diversos métodos para invadir a sus hospederos, siendo uno de ellos la 

secreción de proteínas a través de sistemas de secreción (SS) (Subashchandrabose & Mobley, 2015). 

Los sistemas de secreción tipo 6 (SST6) son una nanomaquinaria de inyección que se ensambla en 

una estructura similar a la cola de un bacteriófago y funcionan como un dispositivo para la 

intercomunicación bacteriana (Green & Mecsas, 2016). Las probables proteínas ECUMN_0231, 
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ECUMN_0232 y ECUMN_0233 son codificadas por los genes del mismo nombre y se encuentran 

en el genoma de UPEC UMN026. Éstas fueron identificadas como probables proteínas secretadas por 

el SST6 conservadas en cepas pertenecientes a los filogrupos B2 y D (Nielsen et al., 2017).  

Objetivos  

Los objetivos de este trabajo de investigación fueron identificar mediante análisis bioinformático 

dominios funcionales de las proteínas ECUMN_0231, ECUMN_0232 y ECUMN_0233, determinar 

la co-expresión de los genes que las codifican con el gen vgrG del SST6 de UPEC, así como 

determinar la actividad antibacteriana de la cepa UPEC UMN026.  

 

Metodología  

La identificación de posibles funciones de las tres proteínas ECUMN y su anotación se realizó 

mediante programas bioinformáticos disponibles, usando las herramientas en línea BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/), UNIPROT (https://www.uniprot.org), ExPASy 

(https://www.expasy.org), KEGG (https://www.genome.jp/kegg/) (Gasteiger et al., 2003; Kanehisa, 

1997; UniProt Consortium, 2018). La expresión de los genes vgrG, ECUMN_0231, ECUMN_0232 

y ECUMN_0233 se detectó mediante RT-PCR punto final.  Mediante ensayos de actividad 

antibacteriana se determinó la actividad de la cepa UPEC UMN026. Para éstos, se incubaron las cepas 

atacantes UMN026 y 4018 en tubos con 3 mL de medio LB + 3 µl Amp y sin antibiótico, 

respectivamente. Por otro lado, también se incubaron las cepas presas (4012, 4014 y 4015) en LB 

suplementado con 30 mg/ml de kanamicina (Km) a 37°C por 12 h. Se tomó 1 mL de los precultivos 

y se centrifugaron a 13,000 rpm durante 3 min. Las pastillas se resuspendieron en 1 mL de medio LB 

y se centrifugaron a 13,000 rpm por 3 min. Posteriormente se resuspendieron las pastillas en LB 

normalizando la DO600= 1. Posteriormente, se mezclaron los cultivos en una relación 10:1 (atacante: 

presa) en un volumen de 200 µl, se sembraron en placas con medio LB, y se incubaron a 37°C durante 

24 h. Se recuperó el crecimiento de las placas en tubos Falcom con 2 mL de medio LB y 

posteriormente se normalizó la DO600= 0.5 con medio LB, para después sembrar 10 µL de diluciones 

seriadas (10-1 a 10-6) en placas de LB + Km (40 µg/µL), e incubar 24 h a 37°C (Basler et al., 2013; 

Fitzsimons et al., 2018; Ma et al., 2020). El análisis estadístico se realizó calculando el promedio, 

desviación estándar y valor de p.  

Resultados  

No se identificó ningún dominio que permitiera atribuirle alguna función a las proteínas ECUMN, 

sin embargo, en ECUMN_0231 se identificó un dominio DUF4123 que según Zepeda-Rivera et al 

(2018), en Proteus mirabilis las proteínas con este dominio podrían tener un papel importante en la 

regulación de los sustratos del SST6 en la célula donante y funcionar como chaperonas, por lo que 

ECUMN_0231 podría ser una chaperona. Para ECUMN_0233 se identificó un péptido señal que 

sugiere que la proteína no es secretada por el SST6 (Fig. 1).   

Fig. 1. Representación esquemática de las proteínas ECUMN. A) Motivos y dominio DUF4123 

de la proteína ECUMN_0231. B) Péptido señal y cadena de la proteína ECUMN_0233. 

 

https://www.genome.jp/kegg/
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Para que las proteínas ECUMN sean secretadas mediante el SST6, es necesario que se expresen en 

las mismas condiciones que el sistema. Como se muestra en la Fig. 2, los genes ECUMN_0231, 

ECUMN_0232 y ECUMN_0233 se expresan en las mismas condiciones que el gen estructural vgrG, 

que forma parte importante del SST6, lo que apoya la hipótesis de que las proteínas podrían ser 

secretadas por el SST6.  

Fig. 2. Expresión de los genes ECUMN_0231, _0232, _0233 y vgrG. Gel de agarosa al 2%. 

Carriles: PM-marcador de peso molecular de 50 pb; DNA- control positivo, DNA genómico de la 

cepa de UPEC UMN026; Ag- cultivo en condiciones de agitación; Es- cultivo en condiciones 

estáticas. RNA- RNA total digerido con DNAsa I. 

Aunque se observó expresión de estos genes cuando la bacteria es cultivada en medio LB, no se puede 

descartar que ésta sea una expresión basal y que existan otras condiciones, como el crecimiento en 

orina, que puedan inducir una expresión mayor ya que UPEC UMN026 al causar ITUs, necesita 

condiciones y nutrientes que sólo pueden encontrarse de manera natural en ésta, como lo son 

aminoácidos y carbohidratos que son utilizados como fuente de energía (Reitzer y Zimmern, 2019). 
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Asimismo, se evaluó la actividad intrabacteriana de la cepa UPEC UMN026. En la Fig. 3 se muestra 

una imagen representativa del crecimiento de las bacterias presa recuperadas después de la interacción 

con las cepas atacantes. Cabe resaltar que tanto la cepa UMN026 como la cepa 4018 son sensibles a 

Km. La cuantificación de las bacterias recuperadas se hizo mediante la determinación de la DO600, 

resuspendiendo las bacterias en caldo Luria-Bertani. 

 

De manera general, se observa un número menor de colonias recuperadas de la interacción UPEC 

UMN026 contra las cepas presa a partir de la dilución 10-5 en todos los ensayos, observándose 

diferencias marcadas cuando se da la competencia con las cepas 4014 y 4015. Estos resultados 

sugieren que la cepa UMN026 es capaz de lisar a otras bacterias de la misma especie, y esto podría 

deberse a la presencia de los genes ECUMN, aunque hay que corroborarlo de manera experimental. 

El hecho de que UPEC UMN026 tenga actividad intrabacteriana contra el aislamiento clínico 4014 

puede deberse a que esta última no presenta proteínas inmunitarias afines, tal  como sucede en P. 

aeruginosa (Hood et al., 2010) De manera específica, solo se obtuvieron valores estadísticamente 

significativos en la interacción con la cepa 4014, por lo que los resultados indicarían que UPEC 

UMN026 solo tiene actividad antibacteriana contra esa cepa. 

 

Discusión 

Los genes ECUMN fueron identificados mediante secuenciación de aislados clínicos y propuestos 

como probables biomarcadores de ITU, sin embargo, a la fecha no se conoce su función. Nuestros 

datos muestran que estos genes son funcionales, ya que pudimos detectar su expresión, y ésta se da 

en condiciones que permiten la expresión del gen vrgG, que es un gen importante del SST6. Estos 

resultados sugieren que las proteínas codificadas por los genes ECUMN pueden ser secretadas por el 

SSTT6. Sin embargo, la identificación de dominios funcionales muestra que la proteína 

ECUMN_0231 es una probable chaperona, mientras que la proteína ECUMN_0233 posee un péptido 

señal característico de otra vía de secreción, por lo que no sería secretada por el SST6. Las bacterias 

poseen sistemas toxina/antitoxina que le permiten atacar a otras bacterias (mediante la toxina) y 

defenderse del ataque de otras bacterias (mediante la antitoxina). Aunque generalmente estos sistemas 

están formados sólo por dos proteínas, existen algunos que además poseen chaperonas, las cuales 

Fig. 3. Actividad antibacteriana intraespecífica de la cepa UPEC UMN026. A) Las cepas 

depredador y presa se cultivaron en una proporción 10:1. Las cepas presa supervivientes se diluyeron 

en serie (10-1 – 10-6) y se sembraron en placas con agar + Km. Fuente propia. B) Las barras de error 

indican desviaciones estándar de los promedios de los tres ensayos. 
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estabilizan a las toxinas (Lewis et al., 2019). De acuerdo con esta información, los genes ECUMN 

podrían ser un sistema toxina/antitoxina. Para la proteína ECUMN_0232 no se identificó un dominio 

funcional conocido, pero cabe la posibilidad de que esta proteína sea el efector secretado por el SST6 

(toxina) y que dependa de la chaperona ECUMN_0231. Mientras que ECUMN_0233 podría actuar 

como antitoxina. 

 

Conclusiones 

• La proteína ECUMN_0231 al tener el dominio DUF indicaría que está siendo chaperona de 

ECUMN_0232 que sería el efector secretado por el SST6 y la proteína ECUMN_0233 al 

tener el péptido señal y ser secretado por la vía Sec, sería la proteína antitoxina. 

• Los genes que codifican para las proteínas ECUMN_0231, ECUMN_0232 y ECUMN_0233 

se co-expresan con el gen vgrG del SST6, por lo que es posible que sean efectores de dicho 

sistema. 

•  La cepa UPEC UMN026 tiene actividad antibacteriana intraespecífica contra un aislamiento 

clínico (4014). 
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Resumen 

El estrés oxidativo provoca daño a las biomoléculas y puede desencadenarse en enfermedades como 

el cáncer.  La búsqueda de terapias alternativas y la investigación sobre extractos vegetales han 

demostrado que algunos compuestos pueden tener un efecto citotóxico en células tumorales, pero 

mantener un efecto citoprotector en células no tumorales, como el extracto acetónico de Ficus 

crocata, en el que los compuestos de mayor abundancia fueron α-tocoferol y escualeno. El objetivo 

de este estudio fue evaluar el efecto de la exposición a α-tocoferol y escualeno sobre la viabilidad y 

el nivel de estrés oxidativo en las líneas celulares HaCaT y SiHa. Se determinó la CI50 para la 

actividad antirradical de los compuestos purificados α-tocoferol y escualeno sobre los radicales DPPH 

y ABTS, y mediante el ensayo MTT, se evaluó la viabilidad de las líneas celulares HaCaT y SiHa en 

tiempos de 24 y 48 horas de exposición a los compuestos.  

 

Palabras clave: α-tocoferol, escualeno, antioxidante, DPPH, ABTS, MDA 

 

Introducción 

El término estrés oxidativo (OS por sus siglas en inglés), puede describirse como un desequilibrio 

entre moléculas oxidantes y enzimas antioxidantes, a favor de los oxidantes, lo que conduce a una 

interrupción de la señalización redox y el control o daño molecular (Sies H., 2018).  El OS ocurre 

cuando la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS por sus siglas en inglés) en el cuerpo 

excede la capacidad del cuerpo para neutralizarlas y eliminarlas, por medio de un par de maquinarias 

antioxidantes: componentes enzimáticos y compuestos no enzimáticos de bajo peso molecular (Li et 

al., 2018; Katerji et al., 2019). Los oxidantes son moléculas que contienen oxígeno, (ROS) o 

nitrógeno (RNS), pero suelen ser las ROS las más estudiadas (Sies H., 2018). Existe suficiente 

evidencia de que las ROS pueden promover o suprimir la supervivencia de las células cancerosas 

debido a que están implicadas en todos y cada uno de los pasos del desarrollo del tumor, incluida 

transformación, supervivencia, proliferación, invasión, metástasis y angiogénesis (Wang et al., 2019; 

Aggarwal et al., 2019). La función de los antioxidantes (AO) consiste en terminar con las reacciones 

de oxidación, eliminando intermedios de radicales libres, o bien, oxidándose ellos mismos para 

inhibir otras reacciones de oxidación (Jamanca y Alfaro, 2017). La capacidad AO de las plantas se 

atribuye a los compuestos fenólicos presentes que cuentan con una estructura química con grupos 

hidroxilo, favoreciendo que actúen como moléculas AO primarias en el inicio o en la terminación del 

proceso oxidativo (Chen et al., 2013). Dentro del género de plantas Ficus, existe una gran variedad 

de especies que se ha reportado tienen actividad antiinflamatoria, antioxidantes, antibacterianas, 

analgésicas, entre otras (Abusufyan et al., 2018). En algunas especies de Ficus, como son, F. ingens, 

F. cordata y F. palmata, se ha logrado identificar el contenido polifenólico que favorece a un efecto 

protector contra el estrés oxidativo (Al-Musayeib, et al., 2017). En un estudio reciente realizado por 

el grupo de trabajo del Laboratorio de Biomedicina Molecular de la UAGro, se observó que los 
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mailto:paty_fitz@hotmail.com
mailto:carlos2pineda@hotmail.com
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extractos de hojas de Ficus crocata mostraron un efecto citotóxico en células de cáncer de mama 

MDA-MB-231 y células de cáncer cervical HeLa y SiHa (Sánchez et al., 2020; De La Cruz 

Concepción et al., 2021). Además, se observó que el extracto acetónico de hojas de F. crocata 

(EAFC) posee actividad AO y mostró un efecto protector sobre el daño oxidativo en las células no 

tumorales HaCaT evitando la lipoperoxidación y citotoxicidad inducida por H2O2. Cabe destacar que, 

en la caracterización fitoquímica del extracto, los metabolitos que se encontraron en mayor 

concentración fueron α-tocoferol y escualeno (De la Cruz-Concepción et al., 2021), dos metabolitos 

considerados AO. 

 

Metodología 

Se determinó la CI50 para la actividad antirradical de los compuestos purificados α-tocoferol y 

escualeno sobre los radicales DPPH y ABTS, a distintas concentraciones de manera individual y 

combinada. Posteriormente, se evaluó la viabilidad de las líneas celulares HaCaT y SiHa mediante el 

ensayo MTT en tiempos de 24 y 48 horas de exposición a los tratamientos con α-tocoferol y 

escualeno. 

 

Avances de resultados 

Actividad antirradical DPPH y ABTS 

αT mostró actividad inhibitoria sobre los radicales DPPH y ABTS (Figura 1), de manera dependiente 

a la concentración. Para el DPPH, el porcentaje de inhibición aumentó notoriamente a partir de 400 

µg/mL-1 alcanzando un 30% de inhibición, mientras que para el ABTS se observó un 15% de 

inhibición desde 50 µg/mL-1 y fue aumentando de acuerdo a las concentraciones hasta un 88%.  

La CI50 de αT para el DPPH fue de 1,015.27 µg/mL-1, mientras que para el ABTS de 261.62 µg/mL-

1, esto puede deberse a la composición de los radicales. 

En contraste, SQ no mostró actividad antirradical para ninguno de los dos compuestos en ninguna de 

las concentraciones. 

 
Figura 1.- Actividad de inhibición de los radicales libres por αT. A): DPPH; b): ABTS. 

 

Adicionalmente, se realizaron mezclas de los compuestos αT y SQ en concentraciones de 12.5, 25, 

50 y 100 µg/mL-1  (Figura 2), con la técnica de tablero de ajedrez. Interesantemente, la combinación 

de los compuestos, mostró una mayor actividad inhibitoria para ambos radicales, que cuando se 

analizaron individualmente a concentraciones de 50 y 100 µg/mL-1, αT por su parte, tuvo un 

porcentaje de inhibición para el DPPH de 1 y 3%, respectivamente, este porcentaje aumentó hasta los 

17.4 y 18.7% tras combinarlo con SQ (Figura 2a). En el caso del ABTS, αT tuvo una actividad 

inhibitoria mayor a la de los compuestos combinados. Sin embargo, en concentraciones combinadas 

más pequeñas (25 y 12.5 µg/mL-1) el porcentaje de inhibición es mayor al de 50 µg/mL-1 (Figura 2b). 

Se obtuvo un porcentaje de 25.5% para 25 µg/mL-1  y 27.6% para 12.5 µg/mL-1, mientras que para 

50 µg/mL-1  fue de 22.3%. 
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Con la combinación de los compuestos, en las mismas concentraciones, el porcentaje de inhibición 

para ambos radicales aumentó más del 10%, lo que se puede interpretar como un efecto sinérgico de 

los compuestos.  

 
Figura 2.- Actividad antirradical de los compuestos combinados 

Viabilidad celular  

Se determinó el porcentaje de células SiHa viables después de haber sido tratadas con distintas 

concentraciones de αT y SQ (25-1000 µg/mL-1) y sus combinaciones (50-800 µg/mL-1) en tiempos 

de exposición de 24 y 48 h (Figura 3). En estos ensayos, no se observaron diferencias significativas 

en el porcentaje de células viables entre las distintas condiciones de tratamiento, sin embargo, aún se 

está trabajando en la repetición de estos experimentos para poder tener datos concluyentes.  

 
Figura 3.- Efecto sobre la viabilidad celular en SiHa en 24 horas; a) Células tratadas a diferentes 

concentraciones de αT, b) Células tratadas a diferentes concentraciones de SQ, c): Células tratadas 
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con diferentes combinaciones de αT y SQ. Ensayo MTT; V: Vehículo (DMSO 10%), (-): control 

negativo, DMEM/F12 SFB 10%. (+): control positivo, Cisplatino 100 µM. ANOVA de una vía, 

prueba de Dunnett: * p  <0.05, ** p  <0.01, *** p  <0.001 y **** p < 0.0001 versus V. 

 
Figura 4.- Efecto sobre la viabilidad celular en SiHa en 48 horas; a) Células tratadas a diferentes 

concentraciones de αT, b) Células tratadas a diferentes concentraciones de SQ, c): Células tratadas 

con diferentes combinaciones de αT y SQ. Ensayo MTT; V: Vehículo (DMSO 10%), (-): control 

negativo, DMEM/F12 SFB 10%. (+): control positivo, Cisplatino 100 µM. ANOVA de una vía, 

prueba de Dunnett: * p  <0.05, ** p  <0.01, *** p  <0.001 y **** p < 0.0001 versus V. 

 

Conclusiones: De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede interpretar que los compuestos están 

actuando de forma sinérgica y su capacidad antioxidante o citotóxica, según sea el caso, mejora 

cuando se combinan.  
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Resumen. 

Los iones metálicos interactúan con componentes celulares, como DNA y proteínas nucleares, 

causando daño del DNA y cambios conformacionales que pueden conducir a la modulación del ciclo 

celular, la carcinogénesis o apoptosis, ya que los factores de transcripción con dedos de Zinc son 

susceptibles a alteraciones en su función debido al reemplazamiento del ion Zinc por metales pesados. 

Al verse alterada la función del factor de transcripción REST se ocasiona la expresión de genes 

neuronales y oncogenes blanco, ya que es una proteína encargada de la regulación de genes 

implicados en el cáncer. El estudio aporta al entendimiento sobre el efecto molecular que el Pb2+, 

As3+ y Tl2+ tienen sobre la capacidad de unión de REST al DNA, da pauta en el papel de la 

carcinogénesis y en la adquisición del fenotipo neuroendocrino que presenta el SCLC considerando 

al reemplazamiento iónico como uno de los principales mecanismos para su desarrollo. 

 

Palabras clave: REST, Dedos de Zinc, Cáncer de Pulmón, Pb2+, As3+ y Tl2+ 

 

Introducción 

La secretaría de Salud señala que cada año mueren cerca de ocho mil mexicanos por cáncer de 

pulmón, a pesar de las altas tasas de respuesta a la quimioterapia, el pronóstico para los pacientes con 

Cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC) sigue siendo pobre, con una supervivencia 

aproximada de 12 a 14 meses (Waqar y Morgensztern, 2017). El SCLC es una neoplasia pulmonar 

agresiva de origen neuroendocrino que se caracteriza por la diseminación temprana y el rápido 

crecimiento del tumor (Badzio et al., 2019), el 85% de los casos de esta enfermedad está relacionado 

directamente con el consumo de tabaco (Secretaría de Salud, 2018), fumar cigarrillo es la principal 

causa que promueve la disposición para padecer cáncer de pulmón, el humo que expulsan los 

fumadores activos contiene los mismos carcinógenos que inhalaron, por lo tanto se ven afectadas las 

personas que inhalan este humo sin la necesidad de fumar directamente (Chang et al., 2008). El humo 

del cigarrillo contiene más de setenta carcinógenos conocidos, entre los que destacan las nitrosaminas, 

los benzopirenos y los radioisótopos del radón, también, se asocian al cigarrillo diversos metales 

pesados como el Plomo, Talio, Cadmio y Arsénico (Acosta et al., 2016).  todos ellos con la capacidad 

de alterar el DNA y, por consiguiente, contribuir en la carcinogénesis.  

El SCLC se origina a partir de células neuroendocrinas primitivas en el pulmón, aunque estas células 

cancerosas son pequeñas, crecen rápidamente y generan tumores grandes, que pueden propagarse al 

cerebro, el hígado y los huesos (Shimojo et al., 2013). En este tipo de cáncer se presentan múltiples 

mutaciones dentro del DNA y cambios a niveles epigenéticos, promoviendo alteraciones en los 

patrones de la expresión génica que generalmente se inician en una clona celular. Las anomalías en 

la expresión genética pueden resultar en la activación de oncogenes e inactivación de genes supresores 

de tumores y reparadores de DNA (Kajatt, 2013). 

 

Las proteínas de dedos de Zinc están entre las proteínas más abundantes en los genomas eucariotas. 

Sus funciones son extraordinariamente diversas e incluyen el reconocimiento de DNA, el 
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empaquetamiento de RNA, la activación transcripcional, la regulación de la apoptosis, el plegamiento 

y el ensamblaje de proteínas y la unión a lípidos (Laity et al., 2001). 

Se ha demostrado que metales tales como Cd (II) y Ni (II) podrían sustituir a Zn (II) dentro del "bucle 

del dedo" de las proteínas con dedos de zinc y potencialmente conducir a carcinogénesis (Sun y 

Oberley, 1996). La interrupción dentro de este dominio por otros metales divalentes similares al Zinc 

podría alterar las propiedades estructurales y funcionales de las proteínas ZF (Posewitz y Wilcox, 

1995). 

 

El factor transcripcional REST/ NRSF es una proteína de 1097 aminoácidos, reportada por primera 

vez en 1995, consta de dos señales de localización nuclear, dos dominios represores independientes, 

el Dominio Represor 1 (RD1) y el Dominio Represor 2 (RD2) localizados en los extremos N-terminal 

y C-terminal respectivamente. Además, REST/NRSF posee un dominio de unión al DNA (DBD) 

conformado por ocho motivos de dedos de Zinc de tipo Cys2His2 (C2H2). Este dominio se une 

selectivamente a su secuencia consenso denominada RE1 (Elemento Represor 1), formada por 21 pb 

(TTCAGCACCACGGACAGCGCC), reportada tanto en promotores o dentro de las regiones 

reguladoras de los genes blanco de REST (Ramierez et al., 2013; Bruce et al., 2004). Durante los 

procesos de embriogénesis REST/NRSF regula una batería de genes mediante su unión a su secuencia 

RE1 presente en los diferentes tipos celulares como: células madre, células no neuronales y neuronas. 

Además, REST/NRSF ha sido considerado como un regulador maestro para el establecimiento de 

especificidad neuronal mediante la regulación de procesos esenciales de la neurogénesis como: la 

diferenciación neuronal, el crecimiento axonal, el transporte vesicular, la liberación y la 

conductibilidad iónica (Kreisler et al., 2010; Zhao et al., 2017). La sustitución metálica en los dedos 

de Zinc de REST tendría como consecuencia perturbaciones estructurales significativas que pudieran 

alterar su funcionalidad, como se ha observado en el reemplazamiento de Zn2+ por Cd2+ en el factor 

de transcripción SUP37. La unión del Cd2+ ocasiona reacomodos en la serina 17 que ocupa la posición 

-1 en el dedo de Zinc y un rearreglo global de la estructura ββɑ, afectando la orientación relativa de 

la estructura secundaria y la posición de los aminoácidos involucrados en el reconocimiento del DNA 

(Malgieri et al., 2011), por tanto, este efecto puede ser similar en REST cuando el Pb2+ As3+ y Tl2+ 

sean acoplados a la proteína. La disfunción de REST se ha visto implicada en diversas enfermedades 

que van desde el síndrome de Down, la miocardiopatía y el cáncer, enfatizando su importancia como 

regulador principal de la expresión génica (Ingram, 2005). En cáncer de pulmón, la pérdida de su 

función está relacionada con la adquisición de fenotipos neuroendocrinos extremadamente invasivos, 

por la capacidad que tiene REST de regular una amplia gama de genes, la pérdida de su función puede 

llevar a la trasformación celular, la reconstitución de la expresión de REST induce la apoptosis en 

SCLC, lo que sugiere que la inhibición de la actividad de REST es un paso crucial en la carcinogénesis 

de un subgrupo de SCLC (Gurrola et al., 2003). 

 

Metodología 

Cultivo celular  

Las células MRC5 (ATCC® 30-2601™), fueron cultivadas en medio Dulbecco´s Modified Eagle´s 

Medium, suplementado con 10% de suero fetal bovino (ATCC® 30-2020), se realizó la incubación 

en una incubadora a 37°C, con una concentración de CO2 del 5%. La confluencia celular fue 

verificada diariamente (Balderas et al., 2016). 

Tratamiento 

Una vez alcanzado el 100% de confluencia celular (2 × 106 células), la primera placa de células se 

trató con 20 μM de acetato de plomo (Chakraborti et al., 1999), la segunda con 10 μM de Arsenito 

de sodio (Liu et al., 2017) y la tercera con 10 μM de Acetato de Talio (Spencer et al., 1973), a las 

células control no se les aplicó tratamiento con ningún metal, se mantuvieron en el mismo medio de 

cultivo y se incubaron durante 24 hrs en las mismas condiciones de temperatura. 



 

786 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

ChIP 

Crosslinking. Las células se entrecruzaron adicionando formaldehido, se incubaron a 25°C durante 1 

hora, para inactivar la reacción se adicionó glicina al 1 M, se incubaron por 5 minutos a temperatura 

ambiente y se lavaron con PBS estéril dos veces. 

Obtención de extractos proteicos nucleares. La monocapa celular fue despegada con buffer hipotónico 

(20 mM Hepes pH 7.9, 10 mM KCl, 1 mM EDTA, 10% glicerol, 0.5% triton x-100, 1x de inhibidor 

de proteasas, PMSF y NaVO3), el sobrenadante correspondiente a la fracción de extractos 

citoplásmicos se alicuotó y se congeló a -20ºC. Una vez obtenidos los extractos citoplásmicos, la 

pastilla (que corresponde a la fracción nuclear) se resuspendió en buffer hipertónico (240 mM NaCl, 

20 mM Hepes Ph 7.9, 10 mM KCl, 1 mM EDTA, 20% de glicerol, 1% tritón x-100, 1x de inhibidor 

de proteasas, PMSF y NaVO3), se recuperó el sobrenadante correspondiente a la fracción de extractos 

nucleares. La fragmentación del DNA se realizó con DNAsa I.  

Inmunoprecipitación. Fue desarrollada de acuerdo al protocolo sugerido por Santa cruz 

Biotechnology, Inc. Se usaron perlas Protein A agarose (sc-2001) y anticuerpo NRSF/REST (Santa 

Cruz Biotechnology Inc., Cat. SC-25398) y se recuperó el sobrenadante correspondiente a cada 

tratamiento y control. 

Se realizo la digestión con proteinasa K.  

Purificación del extracto se obtuvo siguiendo el protocolo con fenol-cloroformo alcohol isoamílico 

(25:24:1), la pastilla fue resuspendida en agua HPLC. 

PCR 

Se realizó con la siguiente mezcla de reacción, 2.5 μL de buffer para PCR, 0.75 μL de MgCl2, 0.5 μL 

de dNTPs, 1 μL de cada oligo (sentido y antisentido), 0.5 μL de Taq DNA polimerasa, 1.25 μL de 

DNA y se ajustó con agua DEPC a un volumen final de 25 μL por reacción. El programa de 

amplificación fue de 35 ciclos, 95°C 5 minutos, 95°C 30 segundos, 55°C 30 segundos, 72°C 30 

segundos, 72°C 10 minutos y una temperatura de conservación de 4°C. Con los productos de PCR se 

hizo electroforesis en gel de agarosa al 1.5%, aplicando una corriente eléctrica de 100 V durante 25 

minutos, el gel se tiñó con Bromuro de Etidio y posteriormente se visualizó en un fotodocumentador 

con luz UV. 

 

Extracción de RNA 

Se realizó para cada una de las placas de los tratamientos y el control celular, siguiendo el método de 

extracción con TriPure Isolation Reagent (TRIPURE-RO Roche 11667157001). 

RT-PCR  

Para la obtención del cDNA se utilizó el protocolo de SuperScript ll™ RT-PCR (Invitrogen, Cat 

No.11146-024). Se realizó de manera individual para cada uno de los tratamientos y el control. 

PCR 

Fue realizada con el protocolo de PCR SuperMix High Fidelity, usando el cDNA obtenido 

anteriormente. Los oligonucleótidos fueron diseñados a partir de la secuencia del mRNA del gen 

BDNF (NCBI AB209750.1 El amplicón de 97 pb fue monitoreado en gel de agarosa al 1.5% TAE 

1X a 120 Volts y teñido con Bromuro de Etidio 1 µg/mL.  

Densitometría de imágenes  

Para el análisis de las PCRs, las imágenes de los geles obtenidas del fotodocumentador fueron 

analizadas por densitometría en el programa ImageJ, para conocer los valores IntDen de las bandas y 

determinar los niveles relativos de expresión de la proteína de interés, para evaluar la diferencia 

significativa entre los grupos (con tratamiento y sin tratamiento) se utilizó el programa estadístico 

GraphPad PRISM® utilizando la prueba t de student para dos muestras independientes.  

Resultados 

Para demostrar el efecto del tratamiento con Pb2+, As3+ y Tl2+ sobre la interacción de REST a las 

secuencias RE1 en células MRC5 se realizaron PCRs de la secuencia RE1 del gen BDNF a partir del 
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DNA extraído de los ensayos de ChIP. Con respecto al control, los resultados mostraron la pérdida 

del 25.9% de la interacción de REST con dicha secuencia en presencia de Pb2+ (p value=0.1), por su 

parte, se observó una disminución de la interacción de REST del 26.9% en presencia de As3+ (p 

value=0.03) y el 33.9% en presencia de Tl2+ (p value=0.01) (Figura 1).  

 
Figura 1. Efecto del Pb2+, As3+ y Tl2+ sobre la interacción de REST al gen BDNF. En cada carril se 

muestra el producto de PCR obtenido para BDNF, correspondiente a la interacción de REST con el 

RE1 del gen blanco, carril 1 se encuentra el producto de las células control, carril 2 el producto de 

las células tratadas con Pb2+, carril 3 células tratadas con As3+ y en las 4 células tratadas con Tl2+, se 

observa que después del tratamiento con dichos metales disminuye la interacción de REST. En la 

gráfica se representa en porcentajes la pérdida de interacción de REST a la secuencia RE1 de 

BDNF. La significancia estadística fue calculada mediante t de student. *p 0.03 y **p 0.01. Barras 

de error indican ±SD. 

 

La disminución en la interacción de REST con la secuencia RE1, puede afectar la expresión positiva 

o negativa de sus genes blanco, por tal motivo se evaluó mediante RT-PCR el efecto del Pb2+, As3+ 

y Tl2+ sobre la expresión de BDNF en células MRC5 tratadas con dichos metales (Figura 2). Se 

observó que, con respecto al control, las células tratadas con Pb2+ aumentaron la expresión del mRNA 

de BDNF un 17% (P value=0.41), las células tratadas con As3+ aumentaron la expresión del mRNA 

de BDNF un 23% (P value=0.04) y las células tratadas con Tl2+ disminuyeron la expresión del mRNA 

de BDNF un 12% (P value=0.46). 

 
Figura 2. Análisis de la expresión del mRNA de BDNF. Los productos de las RT-PCR fueron 

comparados con las células control, en el primer carril se encuentra la expresión del mRNA de 

BDNF de las células control, en el segundo carril las células tratadas con Pb2+, en el tercer carril las 

células tratadas con As3+ y en el cuarto carril las células tratadas con Tl2+. En la gráfica se 

representa en porcentajes el aumento de la expresión del mRNA de BDNF en células MRC5 con y 
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sin tratamiento de Pb2+, As3+ y Tl2+. Se utilizó GAPDH como control de carga. La significancia 

estadística fue calculada mediante t de student. *p 0.04. Barras de error indican ±SD. 

 

Además, para complementar la investigación se incluyeron otros dos genes blanco de REST, 

CHRNβ2 y CHRM4, de los cuales, en comparación con el control, las células tratadas con Pb2+ 

aumentaron la expresión del mRNA de CHRNβ2 un 151.92%, las células tratadas con As3+ 

aumentaron la expresión un 64.25% y las células tratadas con Tl2+ aumentaron la expresión del mRNA 

un 13.65% con respecto a su control. En cuanto al mRNA de CHRM4 se observa que su expresión 

disminuye con el tratamiento; en células tratadas con Pb2+ se observa la disminución de la expresión 

del mRNA de CHRM4 un 75.33%, las células tratadas con As3+ disminuyen su expresión un 87.1% 

y las células tratadas con Tl2+ disminuyen su expresión un 93% con respecto a su control (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Monitoreo de la expresión del mRNA de los genes CHRNβ2 y CHRM4. Se muestran los 

productos de las RT-PCR de cada uno de los genes, los cuales fueron comparados de manera 

individual con su respectivo control, las bandas representan los productos de las RT-PCR de los 

genes CHRNβ2 y CHRM4 respectivamente, donde C indica las células control, Pb2+ células tratadas 

con plomo, As3+ células tratadas con arsénico y Tl2+ células tratadas con talio. Se utilizó GAPDH 

como control de carga. 

 

Conclusiones 

La presencia de Pb2+, As3+ y Tl2+ en las células disminuye la interacción de REST al RE1 del gen 

BDNF, sugiriendo un papel importante en el desplazamiento del Zinc de los dedos de Zinc de REST. 

Dicha perdida de la interacción de REST se correlaciona con el incremento de la expresión de BDNF 

en las células tratadas con los metales. En su conjunto, los resultados sugieren un mecanismo para la 

perdida de la función de REST en fumadores. 

El Plomo, el Arsénico y el Talio son metales con muchos efectos secundarios adversos para la salud 

reconocidos y sin embargo, los procesos moleculares subyacentes a su toxicidad aún no se conocen 

bien, de tal manera que este trabajo aporta la primera evidencia de los efectos tempranos de la 

exposición a Pb2+, As3+ y Tl2+ sobre REST en fibroblastos de pulmón no canceroso que pueden ser 

similares en fumadores de tabaco, y abren la puerta a la realización de experimentos más complejos 

que demuestren que REST es un regulador clave de la adquisición del fenotipo neuroendocrino en 

cáncer pulmonar de células pequeñas. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del fruto de Caesalpinia coriaria en el control 

de Haemonchus contortus en ovinos machos infectados experimentalmente vía oral con una dosis de 

350 larvas de H. contortus (L3) kg1 de peso vivo (PV). Veintiún ovinos criollos de 16±3 kg kg fueron 

distribuidos aleatoriamente en cuatro tratamientos: T1= 81.7 g de fruto (3%  de taninos condensados 

TC), T2 = 40.53 g de fruto (1.50% TC) y T 3= Testigo sin fruto (0% TC). Durante sesenta días (15 

de adaptación más 45 de evaluación), fueron medidos la reducción en la eliminación de huevos por 

gramo de heces (HPG) y la concentración del paquete de células sanguíneas en los animales. Los 

datos fueron analizados en un diseño completamente al azar y se utilizó la prueba de Tukey para 

comparar las medias (p <0.05). A partir del segundo y hasta el tercer periodo de evaluación el T1 fue 

más eficaz (p<0.05) para reducir la eliminación de HPG. En el tercer periodo el T2 disminuyo la 

excreción de HPG de 1708.3 a 516.6. Los linfocitos y neutrófilos resultaron mayores en los animales 

del T3 (p <0.0001). En conclusión se observó que la dosis alta (T1) funciona como tratamiento para 

la eliminación del parasito y la dosis baja (T2) funciona para el control del parasito en largos periodos 

de alimentación de los ovinos sin afectar la salud. 

 

Palabras claves: Nematodos, Haemonchus contortus, cascalote, control natural. 

 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the Caesalpinia coriaria fruits for control of Haemonchus 

contortus in male sheep infected experimentally with a dose of 350 larvae of H. contortus (L3) kg-1 

of body weight (BW). Twenty-one Creole sheep of 16 ± 3 kg kg were randomly distributed in four 

treatments: T1 = 81.7 g of fruit (3% of condensed tannins CT), T2 = 40.53 g of fruit (1.50% CT) and 

T 3 = Control without fruit (0% CT). During sixty days, the activity of the fruit against H. contortus 

was evaluated by quantifying the reduction in the excretion of eggs per gram of feces; In addition, 

the excretion of eggs was associated with the concentration of the blood cell pack in the animals. The 

data were analyzed in a completely randomized design and a Tukey test was performed to compare 

the means (p <0.05). The secondary compounds of the Caesalpinia coriaria fruit were more effective, 

in the control of H. contortus with less excretion of eggs in periods 2 and 3 for treatments (T1) and 

(T2), 520, 100, 1,708 and 516 respectively. Compared with the control (T3) in periods 2 and 3, the 

number of excretion of H. contortus increased. The hematocrit was different (p <0.005) mainly in 

hemoglobin, erythrocytes, lymphocytes and eosinophils. It was concluded that the secondary 

compounds of the Caesalpinia coriaria fruit have the potential to control H. contortus without 

affecting the health of the sheep. 

mailto:jaimeolivares@uagro.mx
mailto:olmedo.agustin@inifap.gob.mx
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Key words: Nematodes, Haemonchus contortus, cascalote, natural control. 

 

Introducción 

Las parasitosis son de las principales enfermedades que afectan el desarrollo normal de los animales 

domésticos. Los nematodos gastrointestinales (NGI) causan pérdidas económicas en la producción 

ganadera. El uso de plantas ricas en metabolitos secundarios y especialmente aquellas que contienen 

taninos, han recibido gran atención últimamente y han sido propuestas como método de control de 

NGI en rumiantes, mejorando la producción y salud animal (Pérez -Pérez et al. 2014). Caesalpinia 

coriaria Jacq. Willd, es una leguminosa arbórea comúnmente conocida como “Cascalote”, se 

encuentra muy extendido en la Región de Tierra Caliente de Guerrero, contiene una gran variedad de 

compuestos secundarios como taninos, ácido gálico y flavonoides (Sánchez-Carranza et al. 2017). El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar el fruto de C. coriaria  para reducir la carga parasitaria de 

H. contortus en ovinos en ovinos en crecimiento. 

 

Material y Métodos 

El estudio se realizó en la región Tierra Caliente, Guerrero, México. Fueron recolectados 

manualmente frutos secos de C. coriaria, (100 kg) y se molieron en un molino, hasta obtener un 

tamaño de partícula de 1 mm. Posteriormente se determinó su composición química (AOAC 2000). 

Fueron utilizados 21 ovinos criollos de 3 meses de edad con peso vivo (PV) promedio de 16±3 kg. 

Los animales se alojaron en jaulas metabólicas, a una altura de 110 cm del suelo (con acceso libre al 

agua y alimento para su adaptación), donde fueron desparasitados con ivermectina 0.2 µg/kg de PV 

(Sumano y Ocampo 2006). Una vez desparasitados se les realizo un análisis coproparasitológico, 

mediante prueba McMaster para verificar que los animales estaban sin carga parasitaria, antes de 

iniciar el estudio, los animales fueron infectados con una cepa mono-especifica de H. contortus (350 

larvas L3/ kg de PV). Posterior a la infección, los animales fueron divididos aleatoriamente en tres 

grupos de cinco animales, equilibrados de acuerdo con el nivel de eliminación de huevo en heces y 

el PV. Los grupos constituidos recibieron al azar los tratamientos (T): T1= 81.7 g de fruto (3% TC 

en base a la dieta seca), T2 = 40.53 g de fruto (1.50% TC en base a la dieta seca) y T 3= Testigo sin 

fruto (0% TC). Todos los animales fueron alimentados con una dieta de mantenimiento de acuerdo 

con los requerimientos nutricionales de la NRC (2007) 13.0% de proteína cruda y 2.8 Mcal de energía 

metabolizable, la dieta base seca fue elaborada a base de rastrojo de maíz (27%), grano de maíz (5%), 

melaza (5%), pasta de soya (13%), salvado de trigo (15%), mazorca molida (33 %) y premezcla 

mineral (2%). Las variables medidas fueron la eliminación de huevos por gramo de heces (HPGH), 

mediante la recolectaron muestras fecales cada 15 días. Los conteos de huevos se realizaron con la 

técnica de McMaster. Para el recuento de glóbulos rojos se recogieron muestras de sangre en tubos 

vacutainer con EDTA, los días 0, 15, 30 y 45 del estudio por punción de la vena yugular. Se analizaron 

muestras de sangre para determinar hematocrito, hemoglobina, eritrocitos y leucocitos (neutrófilos, 

linfocitos, eosinófilos y monocitos). El hematocrito se determinó mediante la técnica del micro 

hematocrito. El recuento de eritrocitos y el recuento total y diferenciales de leucocitos se realizaron 

con un hemocitómetro (Archer y Jeffcott 1977). El análisis estadístico de los datos de las variables 

fue en un diseño completamente al azar con medidas repetidas y la prueba de Tukey para comparación 

de medias a un alfa ≤0.05 (SAS 2002). 

 

Resultados y discusion  
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En el conteo del número de huevos del parásito por gramo de heces, se observó una disminución en 

la eliminacion de huevecillos de H. contortus, en las heces de los animales del T1 (100 HPG) y T2 

(514.6 HPG) en el periodo 3 (Figura 1), que se consideraron infestaciones ligeras, comparado con las 

cargas observadas en los animales testigo del T3 (1950 HPG), en el mismo periodo. León-Castro et 

al., (2015), también lograron controlar cargas parasitarias masivas cuando utilizaron hojas de árboles 

leguminosos en la dieta de pequeños rumiantes y con ello favorecieron en los animales un crecimiento 

y ganancia de peso normal. 

Figura 1.- Eliminacion de huevos por gramo (HPG) de heces en corderos en crecimiento infectados 

con H. contortus y alimentados con dietas adicionadas con leguminosa C. coriaria T1= 81.7 g de 

fruto (3% TC), T2 = 40.53 g de fruto (1.50 % TC) y T 3= Testigo sin fruto (0% TC) 

 

 

Cuadro 1.- Hematocrito, eritrocitos y leucocitos en corderos en crecimiento infectados con H. 

contortus y alimentados con frutos de C. coriaria 

Hemograma Tratamientos Pr > f 

T1 T2 T3 Tratamiento Tiempo Trata*tiempo 

Hematocrito (%) 29.0 28.8 30.8 0.2548 0.8768 0.6157 

Eritrocitos (Mill/µL) 5.01 5.58 6.33 0.0920 <.0001 0.2840 

Leucositos (Mill/µL) 4.60 5.00 4.98 0.3472 <.0001 0.6342 

Linfocitos    (%) 34.9 46.2 58.5 <.0001 <.0001 0.0804 

Neutrófilos  (%) 43.7 43.1 44.5 <.0001 <.0001 0.0804 

Eosinófilos  (%) 5.9 3.1 3.0 0.3472 <.0001 0.63420 

Monocitos   (%) 4.2 2.1 1.8 0.4045 0.3855 0.5378 

Basófilos      (%) 0.1 0.1 0.06 0.7985 0.7357 0.2755 
T1= 81.7 g de fruto (3% TC), T2 = 40.53 g de fruto (1.50 % TC) y T 3= Testigo sin fruto (0% TC) 

 

En el Cuadro 1, se observa que en el valor de hematocrito no existio diferencia entre los animales de 

los tratamientos, los valores de hematocrito observados estuvieron dentro del parámetro normal para 

la especie ovina (Mohamed et al., 2014). Los linfocitos y neutrófilos resultaron mayores en los 

animales del T3 (p <0.0001). Lippi et al., (2013) observaron en ovinos parasitados con eliminación 

alrededor de los 1000 HPG que los linfocitos y eosinófilos como células responsables del sistema de 

defensa de los animales, fueron mayores en respuesta a un incremento inicial en la parasitosis, sin 
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embargo, cuando la parasitosis fue más severa, alrededor de los 5000 HPG la condición corporal de 

los animales se vio afectada y las células responsables de la defensa disminuyeron en relación a los 

animales no parasitados. 

 

Conclusion 

Se concluyó que los frutos de C. coriaria a dosis altas (T1) en la dieta de los ovinos funciona como 

tratamiento para la eliminación del parasito y la dosis baja (T2) funciona para el control del parasito 

a largos periodos de alimentación y en los dos niveles de inclusión los parámetros hematológicos 

evaluados indicaron que la salud de los animales no se afectó. Los frutos de C. coriaria controlaron 

y disminuyeron la carga de H. contortus y con esto evitaron una respuesta evidente de las células 

responsables de la defensa en los animales. 
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Resumen 

El pastoreo de rumiantes en el trópico requiere de suplementos proteicos, dadas las características 

nutritivas de los pastos para cubrir las necesidades fisiológico-productivas de los animales. De modo 

que, la utilización leguminosa como el chipile (Crotalaria longirostrata), representa una alternativa 

de forrajes proteicos. El objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad física del chipile 

(Crotalaria longirostrata Hook. & Arn), en diferentes estadios y densidad de plantas para obtener el 

momento óptimo de corte, en las parcelas experimentales y en el Laboratorio de Nutrición Animal, 

de la Facultad de Medicina Veterinaria No. 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en 

Cuajinicuilapa, Guerrero, México. El experimento se estableció en un Diseño de Bloques 

Completamente al Azar y los tratamientos fueron las densidades de platas de 200,000, 100,000 y 

50,000 plantas ha-1, las variables evaluadas fueron: rendimiento de materia seca, relación hoja:tallo y 

radiación Interceptada. La densidad de siembra con mayor rendimiento fue la de 50,000 plantas ha-1 

y la densidad de 100,000 plantas ha-1, fue la que presentó menor rendimiento de materia seca con 

2,548 y 2,316 kg MS ha-1, respectivamente. El momento óptimo de corte es cuando se obtiene una 

radiación interceptada de 95 % a una densidad de 100,000 plantas ha-1, en el estadio de corte de 87 

días después del corte de homogenización 

Palabras claves: chipile, leguminosa, densidad de plantas, estadios de cortes  

Introducción 

El pastoreo de rumiantes en el trópico requiere de suplementos proteicos, dadas las características 

nutritivas de los pastos para cubrir las necesidades fisiológico-productivas de los animales; además, 

anteriormente los rumiantes eran considerados como los principales productores de gases de efecto 

invernadero, por la fermentación ruminal que realizan en los alimentos ingeridos (Carmona et al., 

2005). De modo que, la utilización de leguminosas en las diferentes regiones del estado de Guerrero, 

representa una alternativa como suplementos proteicos, por su contenido de proteína, y sus 

metabolitos secundarios que ayudan a disminuir la metanogénesis, por su actividad defaunante; por 

lo anterior, el chipile (Crotalaria longirostrata) es una especie que desarrollan en la región y que 

requieren ser evaluadas desde lo más básico, para determinar su uso en la implementación dentro de 

la alimentación animal; así, establecer como alternativas forrajeras ya sea en bancos de proteína, 

harinas ó heno, asociadas con gramíneas ó solas. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación 

fue evaluar la calidad física del chipile (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn), en diferentes 

densidades de plantas y estadios de corte para obtener el momento óptimo de cosecha. 
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Materiales y métodos 

El estudio se realizó en las parcelas experimentales y en el Laboratorio de Nutrición Animal, de la 

Facultad de Medicina Veterinaria No. 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en 

Cuajinicuilapa, Guerrero, México. Localizado en las coordenadas 16° 28’ 28’’ de latitud norte y 98° 

25’ 11.27’’ de longitud oeste a 46 msnm. El clima está clasificado Aw y denominado trópico seco. 

La temperatura media anual en el periodo de estudio fue de 27.5 °C con una precipitación mínima de 

668 mm. El experimento se estableció en un Diseño Completamente al Azar, con tres repeticiones. 

Cada parcela experimental constó de 5 x 7 m2, que ésta a la vez se dividió en 9 secciones (siendo las 

9 semanas que se evaluaron). El 29 de junio de 2020 se trasplantaron en la parcela experimental. Cada 

planta se colocó a 10, 20 y 30 cm de separación y entre surcos a 50 cm, obteniendo densidades de 

200,000, 100,000 y 50,000 p ha-1, de acuerdo al ensayo topológico. A los 50 días después del 

trasplante, se realizó un corte de homogeneización, dejando una altura remanente de 40 cm. Las 

variables se evaluaron a partir de dos semanas del corte de homogeneización con intervalos de 8 días 

hasta que la planta floreció y produjo vaina.  

Variables evaluadas 

Rendimiento de materia seca total 

Para calcular esta variable se realizaron muestreos destructivos, cada semana, por el método de cuadro 

de 50 x 50 cm al azar de cada unidad experimental. Todas las muestras obtenidas se colocaron en una 

estufa eléctrica de aire forzado (FAITHFULL, WGLL-230BE), a una temperatura de 55 ºC, hasta 

peso constante.  

Relación hoja: tallo 

La relación hoja: tallo se obtuvieron a partir de la composición morfológica, la cual se obtuvo al 

dividir el componente seco de hoja entre tallo. 

Hoja: tallo = h / t 

Donde: 

Hoja: tallo = relación hoja: tallo 

h = peso seco de hoja (kg MS ha-1) 

t = peso seco de tallo (kg MS ha-1) 

Radiación interceptada 

Un día antes de cada corte, en cada parcela experimental, se tomaron al azar cinco medidas de 

radiación interceptada, con el método de la regla de madera, colocando una regla graduada (100 cm) 

en el suelo en medio de las parcelas experimentales, de surco a surco, abajo del dosel vegetal. 

Registrando los centímetros de la sombra que proyecta a la regla, lo cual representa la radiación; 

siendo la hora recomendada a las 1:00 pm, por la posición perpendicular del sol.  

Análisis Estadístico 

Los datos se analizaron mediante el diseño de bloques completamente al azar con tres repeticiones, 

el procedimiento utilizado fue PROC GLM de SAS (2009), donde los efectos de frecuencia de corte 

y sus interacciones, se consideraron como fijos. La comparación múltiple de medias de los 

tratamientos se realizó mediante la prueba de Tukey (α= 0.05). 

Resultados y discusión 

En el Cuadro 1 se observa el rendimiento de materia seca en el cultivo de chipile, se encontraron 

diferencias estadísticas entre la edad al corte y las densidades de siembra (p < 0.05). La densidad de 

siembra con mayor rendimiento fue la de 50,000 plantas ha-1 y la densidad de 100,000 plantas ha-1, 
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fue la que presentó menor rendimiento de materia seca con 2,548 y 2,316 kg MS ha-1, 

respectivamente, situación que probablemente se dio porque que el chipile en la región desarrolla en 

forma de arbusto y existe competencia inter-específica; además de que, ésta es la primera 

investigación donde se trabajan densidades de siembra con ésta especie. Para el estadio de corte, el 

día 101 la densidad de 50,000 plantas ha-1 presentó el mayor rendimiento con 4,080 kg MS ha-1; 

mientras que, para la densidad de 200,000 plantas ha-1 fue al día 94 con 3,800 kg MS ha-1, 

posteriormente tendieron a disminuir por la pérdida de las hojas inferiores del dosel vegetal, causado 

por la senescencia o el inicio de la floración. Rojas et al., (2017) reportaron rendimiento mayor de 

variedades de alfalfa (Medicago sativa L.)  en la estación verano con promedio anual 6,246 kg MS 

ha-1. Mientas que Lagunes et al., (2019) reporta valor promedio similar a esta investigación, con 2,668 

kg MS MS ha-1. 

 

Cuadro 1. Rendimiento de materia seca kg ha-1 en chipile (Crotalaria longirostrata) cultivado a 

diferentes densidades de plantas y estadios de corte, en el trópico seco. 

  Densidad de siembra (plantas ha-1)    

Edad de planta 

(Días) 200,000 100,000 50,000 Promedio 

66 96 F c 203 F b 260 F a 186 G 

73 503 E b 693 E a 546 E b 581 F 

80 1,160 D a 933 D ab 793 D c 700 E 

87 1,146 D b 1,540 C a 1,133 C b 1,273 D 

94 3,800 A a 3,586 A b 3,906 A a 3,764 A 

101 3,453 B a 3,573 A a 4,080 A b 3,702 A 

108 2,933 C b 3,186 B ab 3,840 A a 3,320 C 

115 3,386 B b 3,453 A b 3,866 A a 3,568 B 

122 3,640 A a 3,106 A b 3,540 B a 3,428 C 

129 3,306 B a 2,893 B b 3,520 B a 3,240 C 

Promedio 2,342 b 2,316 b 2,548 a  
ABC= Medias con la misma literal mayúscula en una misma columna, no son diferentes (P>0.05); 

abc= Medias con la misma literal minúscula en una misma hilera, no son diferentes (P>0.05). 

 

Para la variable relación hoja:tallo en el cultivo de chipile, se encontraron diferencias estadísticas 

entre la edad al corte y las densidades de siembra (p < 0.05). La relación hoja:tallo fue mayor en las 

densidades de plastas de 50,000 y 100,000 plantas ha-1 con 0.70 (Cuadro 2) y la densidad de 200,000 

plantas ha-1 fue la que presentó menor relación hoja:tallo con 0.68. Para el estadio de corte, los días 

66 y 73 la densidad de 200,000, 100,000 y 50,000 plantas ha-1 presentaron la mayor relación hoja:tallo 

con un promedio de 1.61 y 1.18, respectivamente, para el estadio de corte posterior a los 80 días, 

presentaron menor relación hoja:tallo, causado por la senescencia o el inicio de la floración. Rojas et 

al., (2017) reportaron valores promedios superiores, en relación hoja:tallo de variedades de alfalfa en 

las estaciones de verano y otoño con 0.92 y 1.46, respectivamente. Autores como Lagunes et al., 

(2019) reportaron valores de 1.36 de relación hoja:tallo, este valor coincide para esta investigación 

solo en los 66 y 73 días de siembra, mismo que para los demás días el valor es superior. 
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Cuadro 2. Relación hoja:tallo de la planta de chipile (Crotalaria longirostrata) cultivado a 

diferentes densidades de plantas y estadios de corte, en el trópico seco. 

  Densidad de siembra (plantas ha-1)   

Edad plantas 

(Días) 200 100 50 Promedio 

66 1.58 A b 1.57 A b 1.67 A a 1.61 A 

73 1.17 A b 1.20 A a 1.16 A b 1.18 B 

80 0.79 B b 0.82 B b 1.04 B a 0.88 C 

87 0.80 B a 0.69 C b 0.67 C b 0.72 C 

94 0.49 C b 0.52 C a 0.47 D b 0.49 D 

101 0.34 C b 0.44 D a 0.44 D a 0.41 D 

108 0.46 C a 0.45 E a 0.41 D b 0.44 D  

115 0.41 C b 0.46 E a 0.42 D b 0.43 D 

122 0.37 C b 0.41 E a 0.38 E b 0.39 E 

129 0.36 C c 0.39 F a 0.37 E b 0.37 E 

Promedio 0.68 b 0.70 a 0.70 a  
ABC= Medias con la misma literal mayúscula en una misma columna, no son diferentes (P>0.05) 

abc= Medias con la misma literal minúscula en una misma hilera, no son diferentes (P>0.05) 

 

Se encontraron diferencias estadísticas entre la edad al corte y las densidades de siembra de Chipile 

en radiación interceptada (p < 0.05; Cuadro 3). Las densidades de siembra con mayor y menor 

porcentaje de radiación interceptada fueron de 100,000 y 50,000 plantas ha-1 con 80 y 73 porciento 

de radiación. Para el estadio de corte en el día 87 la densidad de 100,000, plantas ha-1 presentó la 

radiación máxima de 95 porciento, después de este estadio de corte la pradera de Chipile fue 

perdiendo hojas inferiores del dosel vegetal y madurez de la planta lo que ocasiono la disminución 

de la radiación interceptada. Rojas et al. (2017) reportan valores del 95 por ciento de radiación 

interceptada de alfalfa en los estadios de corte de 30 a 45 días dependiendo la estación del año.  

Cuadro 3. Porcentaje de radiación interceptada de la planta de chipile (Crotalaria longirostrata) en 

diferentes densidades de plantas y estadio de corte, en el trópico seco. 

  Densidad de siembra (plantas ha-1)   

Edad plantas 

(Días) 200 100 50 Promedio 

66 33 D b 47 E a 10 E c 30 E  

73 88 B b 90 B a 84 A c 87 B 

80 93 A a 94 A a 69 A b 85 B 

87 92 A b 95 A a 92 A b 93 A 

94 83 B a 82 C b 83 B a 83 B 

101 83 B a 82 C b 83 B a 83 B 

108 83 B b 85 C a 83 B b 84 B 

115 80 B a 80 C a 80 C a 80 C 

122 80 B a 80 C a 80 C a 80 C 

129 77 C a 62 D c 68 D b 69 D 

Promedio 79 ab 80 a 73 b  
ABC= Medias con la misma literal mayúscula en una misma columna, no son diferentes (P>0.05); 
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abc= Medias con la misma literal minúscula en una misma hilera, no son diferentes (P>0.05) 

 

Conclusiones 

El momento óptimo de corte es cuando se obtiene una radiación interceptada de 95 % a una densidad 

de 100,000 plantas ha-1, en el estadio de corte de 87 días después del corte de homogenización, mismo 

que se obtiene un rendimiento de materia seca y relación hoja tallo aceptables en la leguminosa 

Chipile.  
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Resumen. 

México es primer productor mundial de aguacate, seguido de Perú, Colombia y Chile. En México, el 

96.21% de la producción de aguacate se concentra en los estados, como son, Michoacán, Jalisco, 

México, y Morelos. Los municipios productores de aguacate en Morelos son Ocuituco, Tetela del 

Volcán, Yecapixtla, Zacualpan, Totolapan, Tepoztlán y Cuernavaca. En el presente trabajo se 

evaluaron dos bioinsecticidas para el control de trips y mosquita del ovario. El trabajo se realizó en 

Tetela del Volcán, Morelos, en una huerta comercial, con una población total de 200 árboles en 2 ha-

1 De acuerdo a los datos obtenidos durante dos periodos de floración, se encontró que en general los 

bioinsecticidas aplicados tuvieron un control en la población de trips y mosquita del ovario a 

diferencia del insecticida químico que utiliza el productor, además los bioinsecticidas no tuvieron 

diferencias estadísticas significativas, por lo que se puede utilizar cualquiera de los dos 

 

Palabras clave: Aguacate, Trips, mosquita del Ovario y bioisecticidas. 

 

Introducción 

 

México es primer productor mundial de aguacate, seguido de Perú, Colombia y Chile (FAOSTAT, 

2017). Con un rendimiento de 10.6 Mg ha-1 (SIAP, 2019). En México, el 96.21% de la producción 

de aguacate se concentra en siete estados, de los cuales sobresale Michoacán con el 79.70% (107,058 

ha). Los que le siguen son Jalisco con 6.30% (8,468 ha); México, 2.69% (3,615 ha); Morelos, 2.49% 

(3,348 ha); Nayarit, 2.02% (2,708 ha); Guerrero, 1.78% (2,391 ha) y Puebla con 1.22% (1,644 ha) 

(SIAP, 2018). 

De acuerdo al SIAP (2019), Morelos ocupa el 4° lugar en la producción de aguacate, con una 

producción en 2019 menor respecto a 2018 de 18,360 y 19,563 toneladas respectivamente. Los 

principales municipios productores de aguacate en Morelos son Ocuituco, Tetela del Volcán, 

Yecapixtla, Zacualpan, Totolapan, Tepoztlán y Cuernavaca, con una superficie aproximada de 2, 374 

ha, con un número de productores de 1,580. 

El cultivo del aguacate cv ‘Hass’, en México presenta diversas plagas de importancia económica, que 

afectan a este cultivo, se han reportado, ácaros como la araña cristalina (Oligonychus perseae Tuttle, 

Baker y Abbatiello) y el ácaro café (Oligonychus punicae Hirst), trips (Scirtothrips spp.; Frankliniella 

spp. Hood, Neohydatothrips spp.) (Equihua-Martínez et al., 2007). Como plagas secundarias se han 

reportado escamas armadas (Hemiberlesia spp., Abgrallaspis aguacatae), psílidos (Idona spp.), 

hemípteros (Empoasca spp.) (GIIIA, 2013). 

En recientes vistas a las huertas de aguacate también se detectó la presencia de una plaga denominada 

mosquita del ovario (Bruggmanniella perseae Gagné) que pertenece a la familia Cecidomyiidae, de 

la cual poco se sabe y su estudio ha sido limitado (Gagné, Posada and Gil 2004). B. perseae apareció 

por primera vez en Costa Rica y Colombia asociada a la caída de frutos pequeños de aguacate. En 
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2015 se reportó por primera vez en México en huertas de aguacate de Michoacán (García-Bonilla, 

2015 y Delgado-Ortiz et al., 2017).,  

Ante esta situación se planteó el objetivo de evaluar dos bioinsecticidas para el control de trips y 

mosquita del ovario, que son dos insectos que su población va en incremento causando pérdidas 

considerables a los productores de aguacate de la región de Tetela del Volcán, Morelos. 

 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo se realizó en Tetela del Volcán, Morelos, que se encuentra entre los paralelos 18° 

57' latitud norte y entre los meridianos 98° 14' longitud oeste, respecto al meridiano de Greenwich, a 

una altura promedio de 2,040 metros sobre el nivel del mar (msnm), su territorio se extiende a 124.092 

kilómetros cuadrados. El municipio de Tetela del Volcán, se ubica a las faldas del Volcán 

Popocatépetl, al nor-oriente del Estado, y colinda al norte con los estados de México y Puebla, al este 

con el estado de Puebla y el municipio de Zacualpan de Amilpas, Ocuituco y el Estado de México, 

(Gobierno de Tetela del Volcán, 2011). 

Se seleccionó una huerta comercial, la huerta se ubicó en la cabecera municipal, en un terreno plano 

con árboles de aproximadamente siete años de edad y una altura promedio de dos metros, la distancia 

entre arboles e hileras es de seis metros, con una población total de 200 árboles en 2 ha-1 

El trabajo inició en octubre del 2020 y terminó en mayo 2021 que corresponde a la floración aventajas 

y normal, en Morelos se llegan a presentar tres o cuatro floraciones al año. 

Se utilizaron dos tratamientos alternativos y el testigo, esta estrategia del uso de bioinsecticidas se 

realizó con la finalidad de disminuir la resistencia que pudiera generarse por la aplicación de estos 

productos en el control de estas plagas, además de buscar productos alternativos que sean 

ambientalmente favorables (Zilberstein, Izhar y Galilee, 2007). 

Tabla 1. Dosis de plaguicidas correspondientes a 1 L de agua 

Tratamiento                                                                                 Dosis 

1 Bio Neem  (azadiractina)                                                     (3.5 mL/L agua)  

2 Palgus (Spinetoram:mezcla de Spinosyn J y Spinosyn ) (0.3 mL/ L agua )  

3 Testigo (Cipermetrina)                                                           (1 mL/L agua) 

Fuente propia 

Los tratamientos se distribuyeron en un diseño completamente al azar, con cuatro repeticiones en el 

cual cada árbol fue una unidad experimental, con un total de 12 árboles. 

Para evaluar la efectividad de los tratamientos, se realizaron muestreos de trips y mosquita del ovario 

antes del inicio de las aplicaciones, el muestreo consistió en seleccionar en cada árbol brotes florales 

o vegetativos en cuatro puntos equidistantes alrededor de la franja ecuatorial de la copa. Los brotes 

se asperjaron con una solución (9:1 v/v) de agua-suavizante de telas, con un atomizador de 1000 mL; 

bajo los brotes vegetativos o florales, se colocó una charola de plástico para recoger la solución con 

los insectos impregnados. 

Posteriormente el líquido colectado se colocó en frascos de 100 mL se etiquetaron para ser llevados 

al laboratorio y cuantificar los trips y mosquitas del ovario colectados. Las variables analizadas 

fueron: Numero de insectos colectados, por fecha y por cada tratamiento aplicado 

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza y una comparación de medias, utilizando 

el método de tukey con α=0.05, bajo el diseño de completamente al azar, mediante el paquete SAS. 

 

Resultados y Discusión 

De acuerdo con los datos obtenidos durante los dos periodos de floración, podemos observar en la 

Figura 1, que en general los dos bioinsecticidas aplicados tuvieron un mejor control en la población 

de los trips a diferencia del testigo (insecticida químico) que utiliza el productor, por otro lado, al 

comparar los dos bioisecticidas no tuvieron diferencias estadísticas significativas, por lo que se puede 
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utilizar cualquiera de los dos. En 2001 investigadores del CICTAMEX S. C. en Coatepec Harinas, 

Edo. de México, evaluaron los insecticidas Folidol®, M72, aceite parafínico de petróleo (Safe-T-

Side®) y Dimetri 400®, donde El dimetoato fue el insecticida que presentó el mayor porcentaje de 

efectividad, aunque este producto no está registrado para su uso en aguacate en México, (Castañeda-

González et al., 2003), a diferencia de los bioinsecticidas utilizados en el trabajo, los cuales están 

autorizados por cofrepris para su uso en aguacate. 

 
Figura 1. Evaluación de dos tratamientos para el control de trips en una huerta comercial de 

aguacate, durante las floraciones de octubre 2020 a enero 2021 y marzo a mayo 2021, en Tetela del 

Volcán, Mor. *Prueba de Tukey. Letras distintas indican diferencias significativas(P≤0,05). Fuente 

propia 

 

 
Figura 2. Número de mosquita del ovario en la huerta comercial de aguacate, evaluada durante la 

primera y segunda floración de aguacate, en Tetela del Volcán, Mor. *Prueba de Tukey. Letras 
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distintas indican diferencias significativas(P≤0,05). Fuente propia 

 

En cuanto al control de mosquita del ovario, podemos observar en la Figura 2, que la presencia de 

esta fue casi nula, sin embargo, cuando estuvo presente, podemos deducir con base en los resultados 

evaluados que los bioinsecticidas utilizados tuvieron efecto en el control de esta plaga, con relación 

a esta plaga de la cual se sabe poco y su estudio ha sido limitado (García-Bonilla, 2015). 

 

Conclusiones 

Con base en os resultados podemos concluir que el uso de los bioinsecticidas tiene un efecto positivo 

en el control de las poblaciones de Trips y mosquita del ovario  
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Resumen.  

En el municipio de San Marcos, Guerrero, la actividad agrícola más importante es la producción de 

mango. Sin embargo, esta actividad presenta problemas agronómicos que afectan el rendimiento y la 

calidad del fruto. El cultivo de mango en esta zona se ve afectado por antracnosis y cenicilla, 

enfermedades que causan daños a hojas, inflorescencias y frutos. Una fertilización adecuada, mejora 

los rendimientos del cultivo y disminuye la incidencia de enfermedades, ya que una planta bien 

nutrida es menos susceptible a enfermedades. En el municipio de San Marcos, Guerrero, hace falta 

realizar investigaciones sobre el control de enfermedades y fertilización del cultivo de mango para 

beneficio del productor. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de fertilización (orgánica, 

inorgánica y convencional) y control (químico, biorracional y convencional) de enfermedades 

(antracnosis y cenicilla) en la producción de mango cv. Manila y Ataulfo, además determinar la 

apropiación de tecnología por parte de los productores de San Marcos. 

 

Palabras clave: antracnosis, cenicilla, fertilización, biorracional.  

 

Introducción 

El mango es una de las frutas más importantes del mundo debido a sus características organolépticas 

y nutricionales. En el 2018 representó 52% de la producción mundial de las frutas tropicales. México 

es el principal exportador de mango aportando 24% de la exportación mundial en el año 2018 (FAO, 

2020). El estado de Guerrero es de los principales productores de mango, con una producción de 

395,396.02 ton. El municipio de San Marcos tiene una producción de 9,127.49 ton (SIAP, 2020) 

manejando principalmente las variedades: Ataulfo, Haden, Kent, Keitt, Tommy Atkins, Manila, 

criollo, Irwin, entre otros.  

Las enfermedades de mayor importancia son la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) 

causante de necrosis en frutos, flores y hojas generando pérdidas entre 30 y 60%, y la cenicilla que 

causada por Oidium mangifera, la cual afecta flores, pedicelos y frutos pequeños causando pérdidas 

entre 40 y 60% (Noriega et al., 2004). El control de enfermedades que realizan los productores de 

mango en San Marcos, es determinado por los conocimientos que poseen y por sus condiciones 

económicas, enfocándose en la aplicación desmedida de productos químicos, generando resistencia a 

estos y conllevando a la disminución de la producción y calidad de frutos. 

Monteón (2012), estimo el desarrollo epidemiológico temporal de antracnosis utilizando las escalas 

de severidad propuestas por Guillén (2000), para el caso de cenicilla se basó en una escala logarítmica 

y comprobó que las etapas fenológicas de floración son susceptibles al ataque de Colletotrichum 

gloeosporioides y Oidium mangiferae a partir de la apertura floral, siendo la etapa de floración plena 

altamente susceptible por lo que recomienda la aplicación de fungicidas sistémicos profilácticos en 

la etapa anterior (periodo no susceptible).  

Carrillo (2005), realizo un estudio de control biológico de antracnosis, obteniendo la mayor reducción 

de la enfermedad con la mezcla de microorganismos antagonistas (R. minuta y B. subtilis) con una 

severidad de 8, mientras que las aplicaciones de B. subtilis en forma individual obtuvo una severidad 
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de 12.4, indicando que la aplicación sola o combinada de los antagonistas, mostraron el mayor control 

de la antracnosis, encontrándose diferencias significativas entre ellos y mostrando valores menores 

de severidad que la aplicación del compuesto químico y el testigo absoluto.  

La fertilización es una práctica esencial en el cultivo de mango, ya que la planta puede presentar un 

índice de caída de frutos de hasta el 80% debido a que el árbol de manera natural ajusta su carga de 

frutos según su vigor, por esta razón es importante suplir la necesidad nutritiva de la planta en el 

proceso de amarre y desarrollo de frutos (Flores, 2014). La fertilización que realizan los productores 

de San Marcos se basa en la aplicación dosis altas de nitrógeno, utilizando como principales fuentes 

sulfato de amonio y urea, que pueden causar problemas de salinidad en el suelo, además de que no 

aportan otros elementos esenciales para la producción de la planta. 

Salazar (2002) menciona que la nutrición de los huertos de mango es un aspecto importante para 

mantener su productividad, por lo que se debe considerar las necesidades del árbol, las características 

físico-químicas del suelo, las condiciones de cultivo y la fenología del árbol. El enfoque de 

fertilización de sitio específico (FSE) considera el tipo y cantidad de nutrientes necesarios en cada 

huerto por lo que su uso incrementa a corto plazo la producción y calidad del fruto, además de 

disminuir la contaminación ambiental por la excesiva aplicación de ciertos fertilizantes o abonos. 

La mayoría de los productores dependen económicamente de esta actividad, por lo que, es necesario 

mejorar la producción, estableciendo un manejo integrado de enfermedades que afectan el cultivo 

(antracnosis y cenicilla) y proponer la aplicación de una fertilización integral en los huertos 

comerciales de mango en San Marcos, Guerrero. Ante tal escenario, el objetivo de la presente 

investigación es evaluar el efecto de tratamientos de fertilización y control de antracnosis y cenicilla 

en la producción de las variedades de mango ataulfo y manila en San Marcos, Guerrero. 

 

Metodología 

El estudio se está realizando en un huerto comercial de mango cv. Ataulfo y Manila en el municipio 

de San Marcos, en la región Costa Chica del estado de Guerrero, entre los paralelos 16º41´23´´ de 

latitud norte y entre los meridianos 99º15´11´´ de longitud oeste.  

El trabajo se realizará en dos etapas: en la primera etapa se evaluarán 6 tratamientos diferentes para 

el control de enfermedades (antracnosis y cenicilla) y la fertilización en la producción de las dos 

variedades en el municipio de San Marcos, Guerrero. La segunda etapa será para evaluar estudios de 

postcosecha, presencia de enfermedades en frutos y la apropiación de estas alternativas de manejo de 

control de enfermedades por parte de los productores de San Marcos, Guerrero. 

Para el establecimiento de los tratamientos al inicio se realizó una encuesta a los productores de 

mango en San Marcos con el fin de recabar información sobre su proceso de productivo (control de 

plagas, enfermedades, fertilización, inducción floral), estado económico y social del productor. Esta 

técnica se realizó por medio de una conversación oral con la finalidad de obtener la información 

precisa y clara de los productores identificando a sus oportunidades y limitaciones para realizar el 

proceso productivo. De forma complementaria se realizaron análisis de suelo y análisis foliares para 

examinar estado nutricional de la huerta, con los resultados obtenidos se establecieron los 

tratamientos de fertilización.  

Se eligió un huerto comercial de mango cv. Manila y ataulfo, donde se establecieron seis bloques, 

cada bloque con su respectivo tratamiento con cinco repeticiones, donde cada repetición será un árbol. 

Los tratamientos se muestran en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Tratamientos del diseño experimental  

NOMBRE TRATAMIENTO 

1 E 

Ataulfo 

Fertilización inorgánica 3.62 N, 1.75 P, 1.92 K, 3.36 S 

Kelatex Ca+B (15gr L-1) 

Control químico Mancozeb (0.6 ml L-1) / consist max 

(2 ml L-1) + Breakthru (0.5ml L-1).  

2 E Fertilización orgánica Súper magro 100 ml L-1 

Control biorracional Ext. Gobernadora (0.6 ml L-1) / 

Ajoro (5ml L-1). 

3 E Fertilización 

convencional 

DAP (4 kg árbol-1) + Urea (4 kg 

árbol-1) 

Control convencional Captan (2.5 g L-1) + Benomilo (2 g 

L-1) 

4 E 

Manila 

Fertilización inorgánica 3.62 N, 1.75 P, 1.92 K, 3.36 S 

Control químico Mancozeb (0.6 ml L-1) / consist max 

(2 ml L-1) + Breakthru (0.5ml L-1).   

5 E Fertilización orgánica Súper magro 100 ml L-1 

Control biorracional Ext. Gobernadora (0.6 ml L-1) / 

Ajoro (5ml L-1). 

6 E Fertilización 

convencional 

DAP (4 kg árbol-1) + Urea (4 kg 

árbol-1) 

Control convencional Captan (2.5 g L-1) + Benomilo (2 g 

L-1) 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación de tratamientos  

Se comenzará al inicio de la floración, con un intervalo de 15 días entre cada aplicación, rotando los 

productos, después de realizar la evaluación de la presencia de enfermedades en las inflorescencias 

correspondiente a cada tratamiento y se realizaran por la tarde. 

Fertilización 

En la fertilización orgánica se aplicará súper-magro a una dosis de 100 ml L-1 de agua al inicio de la 

floración y se repetirá cada 15 días hasta el amarre de frutos. Para la fertilización inorgánica se 

consideró los resultados del análisis de suelo y foliar, obteniendo como dosis de fertilización por árbol 

7 kg de sulfato de amonio, 1.6 kg de cloruro de Potasio y 1.9 kg de fosfato diamonico. Para la 

fertilización convencional se aplicará la dosis que maneja el productor.  

Efecto de fertilización en suelo para la producción de mango cv Ataulfo y Manila 

Se establecieron tres tratamientos de fertilización (orgánica, inorgánica y convencional) en cada 

variedad. La fertilización se realizó al inicio de la floración y se aplicó directamente al suelo a nivel 

del perímetro de la copa, la fertilización química estará basada en un análisis químico del suelo, la 

fertilización orgánica en la aplicación de un súper-magro elaborado previamente y la fertilización 

convencional estará basada en los conocimientos del productor. 

Se tomará como variable de respuesta el rendimiento y calidad de frutos. 

Evaluación de efecto de tratamientos para enfermedades 

Para evaluar la incidencia de antracnosis y cenicilla, en cada árbol se elegirán cuatro ramas principales 

ubicadas en cada punto cardinal y en cada rama se elegirá y etiquetará una inflorescencia y se le dará 

seguimiento. Para determinar el porcentaje de severidad del daño causado por enfermedades, en el 

caso de antracnosis utilizaremos las escalas logarítmicas de cinco y siete clases propuestas por Guillén 
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(2000), donde se considerarán la proporción de flores y frutos con necrosis (donde 0 = tejido sano, y 

7 = 100% de panículas necróticas). Para cenicilla la escala de seis y nueve clases elaboradas en el 

programa Dos log V.1.0 para Windows, donde se considerará la proporción de racimos florales 

formados sobre raquis primarios y secundarios con signos del hongo (donde 0 = tejido sano, y 9 = 

90% de daño en panículas). Las evaluaciones en estos tejidos se realizarán cada 15 días a partir de la 

detección de yemas hinchadas y hasta que los frutos alcancen 8 – 15 mm. Se estimará la severidad 

por fecha con la fórmula: 

𝑆 =
∑ 𝑋𝑘𝑖 ∗ 𝑁𝑘𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑁𝑖
 

Dónde, S = severidad al momento i, Xki = nivel de daño k en momento i, Nki = número de 

inflorescencias con nivel del daño k en momento i, Ni = inflorescencias evaluadas en momento i.  

Se colectará tejido con sintomatología de daños por enfermedades y se trabajará en laboratorio de 

fitopatología de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y Gestión Local, ubicada en Tuxpan, para su 

identificación y corroboración. 

Análisis descriptivo participativo 

Se realizaron encuestas dirigidas con variables que tienen que ver con la toma de decisiones para el 

cultivo. Dichas variables se agruparán en seis aspectos: a) aspectos generales, b) preparación de la 

parcela, c) elección y análisis del cultivo, d) Fitosanidad, e) Fertilización f) Producción y mercado. 

Se aplicará una ponderación para el análisis de la información, mediante la comparación de las 

frecuencias de cada una de las variables. 

Análisis estadísticos 

Se utilizará el programa SAS 9.0, el procedimiento será proc anova para el análisis estadístico con la 

prueba de medias Tukey (α = 0.05) para observar si los resultados que se obtengan presentarán 

diferencias significativas entre los tratamientos, bajo un diseño experimental de bloques al azar, 

utilizando el siguiente modelo estadístico: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + τ𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗      𝜀𝑖𝑗  ~ 𝐼𝐼𝐷𝑁 (0, 𝜎
2) 

𝜄 = 1, 2, 3, 4, 5, 6      𝑗 = 1,2,3, 4, 5, 6   
Resultados  

De la aplicación de encuestas a los productores de San Marcos se recabo la siguiente información: 

las principales variedades que se manejan son: manila (41%), ataulfo (35%), Haden (10%), Tommy 

atkins (12%) y otras (2%). Las enfermedades con mayor incidencia son antracnosis (70%) y cenicilla 

(52%). La fertilización que realizan los productores es la aplicación de urea y DAP en una proporción 

1:1, aplicando 4 kg de la mezcla por árbol. 

La edad de los productores se encuentra entre 25-80 años, con un promedio de 52 años, el ingreso 

anual que obtiene los productores va de $0 para parcelas que aún no están en producción hasta 

$250,000 pesos, con una media de $136,351. Para el 70% de los productores de San Marcos la 

producción de mango es su única fuente de ingresos y de ella mantienen a sus familias conformadas 

por 3-7 personas.  

Actualmente inicio la primera floración el 30 de octubre del presente año y se ha realizado la selección 

de árboles para los diferentes tratamientos.  
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Resumen 

Se determinó la digestibilidad in situ de tres pastas oleaginosas (pasta de ajonjolí (PA), pasta de soya 

(PS) y pasta de coco (PC)). En bolsas poli-seda se colocaron 5 g de muestra y se sellaron con cinchos 

plásticos. Estas se incubaron en el rumen de dos vacas provistas de cánula ruminal por 3, 6, 9, 12, 24, 

48 y 72 h. Los valores se usaron para estimar los parámetros de la cinética de digestibilidad. El diseño 

experimental fue un completamente al azar. PA presentó mayor digestibilidad in situ a las 12 h (p < 

0.05); a partir de las 24, PA y PS no presentaron diferencias (p > 0.05) en los valores de digestibilidad. 

La PA presentó mayor A, c, k y DE; mientras, PS fue mayor en las variables B y A+B. Se concluye 

que PA muestra digestibilidades similares a PS, considerándose una alternativa para la alimentación 

de bovinos. 

 

Palabras clave: Oleaginosas, rumiantes, alimentación, suplementos. 

 

Introducción 

La búsqueda de ingredientes como fuentes de proteína que cubran los requerimientos nutricionales de 

los bovinos a precios razonables es una prioridad (Chiriboga et al., 2014). Esto debido a la escasez 

de alimentos y recursos económicos, son los principales problemas que enfrentan los productores y 

se refleja en la rentabilidad de su producción ganadera (Velázquez et al., 2011). La pasta de soya es           

un concentrado proteico ampliamente utilizado en la alimentación de bovinos debido a su 

concentración de proteínas de alta calidad y perfil de aminoácidos, que repercuten en un mayor 

rendimiento de los animales (Fernández, 2014). Por otro lado, la semilla de ajonjolí es una gran fuente 

de energía y proteína, debido a que contiene de 17 a 23 % de proteína cruda. Sin embargo, el 

subproducto después de extraer el aceite, es decir, la pasta de ajonjolí contiene de 44 a 50 % de 

proteína cruda, de 10 a 12 % de extracto etéreo, 5 a 7 % de fibra cruda y de 5 a 12 % de cenizas 

(Chiriboga et al., 2014). La pasta de coco o copra presenta una palatabilidad y olor aceptables, en 

función de su composición química con 21 % de proteína bruta, 7.6 % de extracto etéreo, 5.8 % de 

cenizas resulta un ingrediente adecuado para  dietas en bovinos (Guillén, 2017). El estudio de las 

características físicas y químicas de estos residuos permite su integración e inclusión en dietas, 

suplementos, etc., en porcentajes adecuados que permitan la máxima expresión genética del animal 

(Fernández, 2014). Por lo cual, el objetivo fue determinar la cinética de digestibilidad in situ de la 

pasta de soya, pasta de ajonjolí y pasta de coco. 

 

Materiales y métodos 

Localización 

El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Nutrición Animal y Posta Zootécnica de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero; ubicada en el 

km 197 de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, Cuajinicuilapa, Guerrero. 

 

Muestra 

Las muestras fueron pasta de soya, pasta de coco y pasta de ajonjolí. Estas se deshidrataron a 60 °C 
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hasta peso constante en una estufa (Felisa® FE-293A, México). Luego, las muestras se molieron con 

una criba de 1 mm en un molino Thomas-Wiley Mill (Thomas Scientific®, Swedesboro, NJ. USA). 

 

Prueba In situ 

En el ensayo in situ se usaron dos vacas fistuladas provistas con cánula ruminal; su manejo fue de 

manera estabulada. El consumo de la materia seca (MS) de cada vaca se estimó con 3 

% del peso vivo (PV). Su ración diaria estuvo compuesta por 70 % forraje y 30 % de un alimento 

comercial (API-ABA, 16 % de proteína cruda). Los animales se adaptaron durante 11 días antes de 

iniciar la prueba. El agua se ofreció a libre acceso. En bolsas de poli-seda a peso constante (10 cm x 

20 cm con un poro promedio de 40 µm) se colocaron 5 g de las muestras pasta de soya, pasta de coco 

y pasta de ajonjolí. Las bolsas se sellaron con cinchos de plástico (100 mm de largo X 2.5 mm de 

ancho) y se incubaron en el rumen de cada vaca durante 3, 6, 9, 12, 24, 48 y 72 h. Para garantizar la 

permanencia de la muestra en la parte ventral del rumen se usaron cadenas de hierro galvanizado 

(modificada en un extremo con un gancho de seguridad) con un diámetro de 1.5 cm y 1 m de largo, 

mismas que se fijaron al tapón de la cánula ruminal. 

Las bolsas se remojaron en agua a 39 °C por 10 min antes de colocarlas en rumen. Las bolsas se 

insertaron en el rumen en orden inverso al tiempo de incubación para retirar simultáneamente todas 

las muestras después del periodo de incubación. Las bolsas extraídas de rumen se enjuagaron 

inmediatamente con agua corriente fría hasta que el agua de enjuague fuera clara. Las bolsas de 0 h no 

se incubaron en rumen, únicamente se enjuagaron con el mismo protocolo que aquellas que se 

incubaron en rumen. Las bolsas con residuo se secaron a 55 °C por 72 h y se pesaron para determinar 

desaparición de MS. 

La cinética de desaparición in situ de MS se estimó mediante un procedimiento de regresión no lineal 

de SAS (2011) utilizando la ecuación descrita por McDonald (1991): P = a + b [1- e-c*t]; donde: P = 

desaparición ruminal en el tiempo t (%); a = la fracción degradable rápidamente soluble (%); b = la 

fracción lenta o potencialmente digestible (%); a + b = la máxima digestibilidad potencial; c = la 

velocidad a la que b se digiere (% h-1); t = tiempo (h) de incubación en el rumen. 

La digestibilidad efectiva (DE) se estimó utilizando la ecuación descrita por Orskov y McDonald 

(1979): DE=a + [ b * c / (c+k)]; donde: a, b, c como se describen anteriormente y k = tasa de salida 

ruminal (% h-1). 

Análisis estadístico 

La evaluación de los tiempos de digestibilidad in situ y las variables de la cinética de digestibilidad 

se hicieron utilizando el procedimiento MIXED de SAS® (2011). El modelo estadístico fue: Yij= µ + 

αi + Bj + ꜫij; donde Yij es la variable de respuesta, µ es la media general, αi es el efecto de la vaquilla 

(1-2), Bj es el efecto del tratamiento y ꜫij es el error residual. Las diferencias entre las medias de los 

tratamientos se determinaron mediante la opción PDIFF de LSMEANS en SAS® (2011) y se 

declararon significativas a p < 0.05. 

 

Resultados y discusión 

La Figura 1 muestra que la digestibilidad a las 12 h fue mayor en la pasta de ajonjolí, seguido por la 

pasta de soya y por último la pasta de coco (p < 0.05). La digestibilidad de las 24 a 72 h de la pasta de 

ajonjolí y la pasta de soya no presentaron diferencias (p > 0.05), pero mayores que la pasta de coco (p 

< 0.05). Los resultados de la digestibilidad a las 72 h de la pasta de soya y de coco (Figura 1) fueron 

43.2 y 17.3 % mayor a lo reportado por Hernández-Morales (2016) en condiciones in vitro para la 

pasta de soya y pasta de coco, respectivamente. Las digestibilidades que se cuantificaron de las pastas 

son consecuencia del contenido celular que poseen, dado que altas digestibilidades de materia seca son 

consecuencia de una baja concentración de fibra detergente neutro (FDN) y la fibra detergente ácido 

(FDA) (Apráez et     al., 2012). 
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La pasta de soya presentó la mayor digestibilidad potencial (A+B; p < 0.05), del cual 17 % representa 

la fracción digestible rápidamente (A) y 83 % representa la fracción de lenta digestibilidad (B; Tabla 

1). Es importante destacar, la tasa de digestibilidad de B (c) fue mayor en la pasta de ajonjolí con 31.5 

% h-1; mientras que la tasa de salida ruminal fue de 13 % h-1. Esto dio como resultado la mayor 

digestibilidad efectiva (DE; p < 0.05) de la pasta de ajonjolí (Tabla 1). 

Además, las variables de cinética de digestibilidad in situ mostraron diferencias entre las pastas 

evaluadas. La pasta de ajonjolí presentó la mayor A, c, k y DE; mientras la pasta de soya fue mayor 

en las variables B y A+B (Tabla 1; p < 0.05). Los valores de A de la pasta de soya (Tabla 1) fue inferior, 

mientras que B y DE fueron mayores a lo reportado por Fernández-Turren et al. (2018); quienes 

evaluaron la digestibilidad in situ de dos presentaciones de soya (pasta y pellets), utilizando 3 vacas 

no lactantes (peso promedio: 516 

± 25 kg) provistas de cánula ruminal y alimentadas de forma estabuladas con una dieta formulada 

para cubrir los requerimientos de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Digestibilidad in situ de las pastas de ajonjolí, coco y soya 

 

Tabla 1. Características de digestibilidad in situ de pasta de ajonjolí, coco y soya 

 

Variable Pasta Ajonjolí Pasta Coco Pasta Soya 

A (%) 27.03b 45.18a 17.03c 

B (%) 69.12b 36.83c 81.42a 

A+B (%) 96.15b 82.01c 98.46a 

c (% h-1) 0.315a 0.070c 0.124b 

k (% h-1) 0.130a 0.042b 0.048b 

DE (%) 89.91a 67.85c 77.92b 

a,b,c Valores promedio con distinta letra en una misma fila son estadísticamente diferentes (p < 0.05) 

A = fracción digestible rápidamente soluble; B = fracción lenta o potencialmente digestible; A+B = 

máxima digestibilidad potencial; c = velocidad a la que B se digiere; k = tasa de salida ruminal; DE 

= digestibilidad efectiva. 
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Conclusión 

La pasta de ajonjolí representa una opción para su inclusión en la alimentación de bovinos en el 

trópico y podría considerarse para sustituir a la pasta de soya sin afectar los parámetros productivos de 

los bovinos. 
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Resumen. 

El uso inadecuado de antibióticos para el tratamiento de enfermedades infecciosas bacterianas ha 

provocado el aumento de la resistencia bacteriana ante uno o más antibióticos existentes en el 

mercado. Generando la duración prolongada de la infección, incremento en la mortalidad, mayores 

ingresos hospitalarios y elevados costos de atención médica. En consecuencia, se han incrementado 

los estudios de investigación para ofrecer nuevos tratamientos que sean eficaces. Una línea de 

investigación importante son los efectos antibacterianos de metabolitos secundarios de organismos 

fotosintéticos, como plantas y algas. De forma interesante, diversos estudios muestran el potencial de 

las microalgas marinas, como lo es el género Chaetoceros, que presenta diferentes actividades 

biológicas reportadas en varias de sus especies. Por ello, se realizaron cultivos in vitro de Chaetoceros 

curvisetus para obtener el extracto, evaluar el perfil fitoquímico y la actividad antibacteriana, para 

poder ofrecer una alternativa más para la investigación farmacéutica. 

 

Palabras clave: Chaetoceros curvisetus, cultivo in vitro, perfil fitoquímico, actividad antibacteriana 

 

Introducción 

El aumento de los mecanismos de resistencia bacteriana ante la presencia de los antibióticos que 

ofrece el mercado se ha incrementado por el uso inadecuado de éstos en las enfermedades infecciosas 

bacterianas, forzando el aumento en los estudios de investigación para la búsqueda de nuevos 

tratamientos que sean eficaces y colaboren con las buenas prácticas de salud. Una alternativa de 

interés es el estudio de compuestos bioactivos o metabolitos secundarios de organismos 

fotosintéticos, como plantas y algas a partir de extractos naturales que inhiban el crecimiento 

bacteriano, sin causar efectos dañinos a la salud (Li et al., 2018). 

Sin embargo, la busqueda de nuevas moléculas bioactivas a partir de organismos marinos, es un área 

poco estudiada debido a las dificultades en la reproducibilidad de las condiciones de crecimiento. Por 

ello, se tiene mayor interés en el cultivo de diferentes especies de microalgas con potencial bioactivo, 

ya que, además de ser un recurso renovable, presentan tiempos cortos de generación y una plasticidad 

metabólica en la producción de metabolitos secundarios. Siendo una dirección prometedora hacia el 

descubrimiento de nuevos fármacos.  

Diversos estudios han reportado en su mayoría al género Chaetoceros. El cual pr esenta funciones 

bioactivas como, actividad antibacteriana, antibiofilm, antioxidante, antiinflamatoria, antidiabetes, 

alglicida, antituberculosa y antiproliferativa, lo que permite inferir que éste género, contiene fuentes 

importantes de moléculas bioactivas (Lauritano et al., 2016a, b, c, 2018; Meyer y Pohnert 2019; 

Sharma et al., 2019). Chaetoceros curvisetus se reportó con mayor actividad antibacteriana al 

compararse con otros géneros de microalgas (Nájera et al., 2018). Por ello, el objetivo de este trabajo 

es evaluar la actividad antibacteriana y perfil fitoquímico de la microalga Chaetoceros curvisetus para 

determinar variaciones por factores bióticos y abióticos. 
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Material y métodos 

Se realizó la colecta de muestras planctónicas en los meses de septiembre a octubre 2020, de acuerdo 

al método de Pérez-Castro (1995). Se identificó la especie mediante literatura especializada 

(Hernández-Becerril, 2000; Ojeda-Rodríguez 2003; Round et al., 2007 y Meave del Castillo et al., 

2012) y uso de microscopio óptico. Se aisló la microalga por el método de la pipeta para crecimiento 

en cultivos in vitro suplementado con 10 mL de medio F2 (Andersen-R, 2005, Guillard R, 1973). Se 

incubaron durante 6 días bajo las mismas condiciones de Nájera et al. (2018). Se realizaron conteos 

diarios empleando una cámara de Neubauer para estimar y establecer la cinética de crecimiento y 

finalmente, se recuperó la biomasa total por filtración al vacío (Arredondo y Voltolina, 2007).  

Posteriormente, se generó un extracto diclorometánico por maceración y se identificó el perfil 

fitoquímico por cromatografía en capa fina (Vallejo et al., 2021). Se evaluó la actividad antibacteriana 

del extracto por bioautografía directa y se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

mediante el método de microdilución en caldo (Móricz et al., 2019; Walter y Mahesh, 2000). Se 

utilizaron cepas de tipo ATCC: Staphylococcus aureus 29213, Staphylococcus epidermidis 35984, 

Enterococcus faecalis 29212 y Enterobacter cloacae 700323, así como 2 aislados clínicos de 

Escherichia coli y Acinetobacter baumannii donadas por el Laboratorio de Investigación en 

Microbiología. Las pruebas se realizaron por triplicado. Los resultados y gráficos obtenidos de la 

cinética de crecimiento, fueron expresados en medias y desviación estándar, usando el programa 

Sigma Plot 14.  

 

Resultados 

Se obtuvieron crecimientos en los subcultivos de 10 y 100 mL donde no se lograron obsevar todas 

las fases de crecimiento en el periodo de 6 dias. Haciendo notorio, una mejor cinética en el subcultivo 

de 15 000 mL dónde se puede observar la fase de adaptación, fase exponencial, fase estacionaria y 

fase de muerte, a diferencia de los escalamientos anteriores donde solo llegan a una fase estacionaria. 

En esta fase es donde se producen la mayoria de los metabolitos secundarios, ya que, la competencia 

por los nutrientes que se agotan, es mucho mayor que en el cultivo de 15000 mL, esto podria evaluarse 

de manera independiente en cada subcultivo realizando un perfil fitoquimico. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Cinética de crecimiento C. curvisetus. Crecimiento celular en subcultivos de 10, 100, 

1000 y 15000 mL para obtención de mayor cantidad de biomasa en cada subcultivo. Los valores 

muestran el promedio y la DS de tres repeticiones. 
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Se obtuvo una biomasa en peso seco de 6 g y en el perfil fitoquímico del extracto (Tabla 1) se 

confirmó la presencia de flavonoides a diferencia de Najera et al. (2018). No se obtuvieron cumarinas 

en comparación con Najera et al. (2018).  

 

Tabla 1. Perfil fitoqímico del extracto diclorometánico 

Familia Prueba Confirmación 

Triterpenos 
Reacción de Liebermann 

Buchard 
+ 

Alcaloides Dragendorff + 

Cumarinas KOH - 

Glucósidos y agliconas Vainillina-fosfórico + 

Flavonoides glucósidos PN/PEG + 

Presencia (+)  Ausencia (-)  

Fuente: Elaboración propia 

Para evaluar de la actividad antibacteriana de manera cualitativa, se realizó la bioautografía directa 

utilizando Staphylococcus aureus 29213, obteniendo manchas blanco-amarillentas en la zona de 

aplicación del extracto, indicativas de bacterias metabólicamente inactivas.  

La CMI para Staphylococcus aureus 29213 fue de 16 mg/mL, mientras que para todas las demás 

cepas ATCC y los 2 aislados clínicos, la CMI fue de 8 mg/mL (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Concentación Minima Inhibitoria del extracto diclorometánico 

Tipo de cepa 
Cepa bacteriana 

CMI 

(mg/mL) 

ATCC Staphylococcus aureus 29213 ˃16 

Staphylococcus epidermidis 35984 8 

Enterococcus faecalis 29212 8 

Enterobacter cloacae 700323 8 

Aislado clínico Escherichia coli productora de BLEE 8 

Acinetobacter baumannii 8 

Fuente: Elaboración propia 

Se utilizó mayor concentración de extracto en comparación con Nájera et al. (2018), debido al cambio 

de fecha en que se realizó el aislamiento de la microalga, evidenciando la diferencia en el perfil 

fitoquimico, donde la presencia de cumarinas y ausencia de flavoniodes en el extracto de Nájera et 

al. (2018) tuvo un efecto antibacteriano mayor que el extracto del presente estudio. Diversas fuentes 

reportan a las cumarinas como mecanismos de defensa ante diferentes depredadores por su alta 

toxicidad, a diferencia de los flavonoides que su principal función es de protección y defensa a 

factores fisicos y biológicos (Lauritano et al., 2018). 

 

Conclusión 

Los resultados obtenidos confirman la presencia de triterpenos, alcaloides, glucósidos y esteroides 

presentes en las microalgas de Chaetoceros curvisetus. Se obtuvo menor actividad antibacteriana 

debido al cambio de factores bióticos y abióticos predominantes en el periodo de aislamiento de la 

microalga. Se sugiere la evalución y monitoreo de diversas condiciones para establecer aquellas que 

generen mayor potencial en la microalga.   
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Resumen. 

El objetivo de este estudio es estimar medidas de los placentomas en vacas Bos taurus de la raza 

Suizo Americano y sus cruzas mediante el uso de la ecografía. La gestación en bovinos tiene 

establecida una serie de parámetros en cuanto al tamaño del feto y de los placentomas que pueden 

estimarse ecográficamente. Sin embargo, ninguno de los parámetros se ha establecido en animales 

ubicados en el trópico, en razas puras o sus cruzas. Diez hembras con una edad promedio de 7 años 

± 6 meses, con peso promedio de 490 ± 50 kg, pastorearon potreros de Cynodon nlenfuensis. Los 

placentomas se midieron mensualmente en el área craneal, medio y caudal de los cuernos uterinos. 

Se encontró un mayor tamaño en los placentomas craneales, y similitud entre las medidas de los 

placentomas del área medio y caudal. 

Palabras Claves: Ecografía, placentomas, bovinos en el trópico. 

 

Introducción 

La ultrasonografía en tiempo real es una valiosa técnica ampliamente utilizada durante los últimos 

años para estudiar estructuras anatómicas y funcionales del aparato reproductor del bovino, permite 

el diagnóstico temprano de la gestación, cambios morfológicos y seguimiento de los diferentes 

eventos fisiológicos presente en los bovinos Gutiérrez et al., (2014). 

Durante la gestación, la placenta empieza a adherirse al útero en varios puntos. El sitio de adherencia 

hallado en la placenta se le llama cotiledón, mientras que el lado del útero se desarrollan las 

carúnculas, la unión entre cotiledones y carúnculas se denomina placentoma (Rojas y Rodríguez, 

1987). 

La gestación en bovinos tiene establecida una serie de parámetros en cuanto al tamaño del feto y de 

los placentomas que pueden estimarse ecográficamente. Sin embargo, ninguno de los parámetros se 

ha establecido en animales ubicados en el trópico, en razas puras o sus cruzas. 

Youngquist (2007) menciona que los placentomas pueden ser identificados por primera vez a los 32 

días de gestación y que el tamaño de los placentomas varia en el proceso de gestación y localización 

en el útero; siendo de mayor tamaño cuando están más cerca del feto y más pequeños al alejarse del 

producto, por lo cual es importante medir a los placentomas durante el desarrollo del feto en varias 

porciones del útero y poder así estimar de manera más precisa la edad gestacional del ganado bovino. 

 

METODOLOGÍA 

Localización del área de estudio  

El presente estudio se realizado en el municipio de Cuajinicuilapa perteneciente a la región Costa 

Chica del estado de Guerrero, México. La estimación de medidas de los placentomas se llevó a cabo 

en las instalaciones del rancho Marín, ubicado a 20 km de la población de Cuajinicuilapa. 
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Animales  

Los animales que se emplearon en el presente estudio son 10 vacas Suizo Americano (Bos taurus) y 

su mestizo (Bos taurus x Bos inidcus) con una edad promedio de 7 años ± 6 meses, con un peso 

promedio de 490 ± 50 kg. 

Para la evaluación pasaran por una manga o trampa de manejo. Al inicio de la evaluación se tomó la 

identificación del animal, utilizando el arete de SINIIGA. Las vacas son alimentadas con pasto 

Cynodon nlemfuensis, minerales, ensilado de maíz, agua ad libitum, y 2 kg de maíz molido/vaca/d. 

 

Diagnóstico temprano de gestación  

El proceso de diagnóstico de gestación se realizó con la ayuda de una manga de trabajo, donde se 

procedió al desalojo de las heces en la ampolla rectal, para facilitar el uso del ecógrafo, donde se 

introdujo el transductor de 5.5 MHz con un ecógrafo Chison Eco 5 (China). 

 

Medidas de Placentomas  

En el proceso de medición de placentomas se procedió a limpiar las heces de la ampolla rectal, para 

posteriormente introducir el transductor de 5.5 MHz ecógrafo Chison Eco 5 (China), y recorrer cada 

cuerno uterino en sentido dorso-ventral, tomando la medida de dos placentomas en cada porción de 

los cuernos. Para obtener las medidas se tomó la mayor distancia vertical y la mayor distancia 

horizontal, el promedio de ambas distancias se considerará el tamaño del placentoma. Dicho 

procedimiento se realizó una vez al mes hasta el cuarto mes de la gestación. 

AVANCES 

Tabla 1. Medidas de placentomas en diferentes edades gestacionales en hembras Suizo Americano 

y sus mestizos. 

Dentro de los resultados obtenidos hasta el momento, se puede observar que a partir de los 120 días 

de gestación los placentomas que se encuentran en el área craneal tienen un mayor aumento de 

tamaño comparado con las demás áreas de los cuernos uterinos. 

Edad gestacional 

(días) 

Media de los placentomas  

Craneal 

(cm) 

Media 

(cm) 

Caudal 

(cm) 

60 0.73 0.66 0.66 
 

90 1.09 1.16 1.18 

 

 

120 1.86 1.58 1.31 

 

 

150 2.10 1.68 1.70 
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Resumen: 

El impacto del conocimiento organizacional actúa como un activo intangible, significativo y 

diferenciador. Este artículo explora la gestión de los conocimientos tácitos y explícitos en el idioma 

inglés del personal que operan en el área de front (lugar donde el colaborador tiene contacto directo 

con los huéspedes). Se realizó una investigación mixta (cuantitativa-cualitativa), de tipo exploratorio, 

nivel descriptivo.  Se aplicó una prueba de diagnóstico y los resultados se midieron a través del Marco 

Común Europeo (MCER). Por otra parte, se empleó un cuestionario conformado por 20 ítems 

aplicando el modelo de conversión de conocimiento denominado SECI el cual incluye las fases de 

Socialización, Exteriorización, Combinación e Interiorización y junto con el Enfoque de Inglés con 

Propósitos Específicos (ESP) que permitió conocer la actualización de los conocimientos de los 

colaboradores en el idioma extranjero. 

Palabras clave: Conversión de conocimiento, Modelo SECI, idioma inglés. 

Introducción 

El inglés es aceptado como idioma internacional y se sitúa como la lengua franca por excelencia, este 

accede a redes para recibir y compartir información que es desarrollada en otras partes del mundo 

(Clingingsmith, 2014). Dentro de la gestión de conocimiento se desprende el modelo organizacional 

de los autores Nonaka y Takeuchi (1999) esta propuesta metodológica es llamada Espiral de 

Conocimiento (knowledge spiral) o SECI. 

La primera fase es denominada como Socialización el conocimiento es transmitido de tácito a tácito 

donde las personas se comunican y se transmiten experiencias en el desarrollo de sus actividades , 

seguido de Externalización conocimiento tácito a explícito, donde discuten, reflexionan y critican sus 

experiencias para desarrollar conceptos a partir de metáforas y analogías , continuando con 

Combinación de conocimiento explícito a explícito; aquí se genera a través de la distribución del 

conocimiento recién creado por redes de la organización originando con ello el conocimiento 

sistemático y la última fase llamada Internalización de explícito a tácito que está asociado a la 

experiencia (learning by doing) creando con esto conocimiento de tipo operacional. 

El problema que presenta el hotel es la falta de gestión entre los conocimientos tácitos y explícitos en 

el idioma inglés, además se presenta una barrera idiomática lo que hace una dificultad en la 

comunicación oral e interacción con el huésped extranjero, por lo tanto, no se crea una competitividad 

basada en el conocimiento. 

Esta investigación busca principalmente responder a la pregunta de investigación ¿La aplicación 

diagnóstica del modelo de conversión de conocimiento del idioma inglés actuará como estrategia para 

un hotel de cinco estrellas en Acapulco? 

Metodología 

La investigación fue mixta cuantitativa y cualitativa, de tipo exploratorio y se utilizó el método 

descriptivo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Se aplicó a 51 colaboradores. Cabe recalcar que 
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los del área de front está constituido por los departamentos de Recepción, A&B (Alimentos y 

Bebidas), Bell-Boys y División Cuartos. Estos departamentos son los que interactúan directamente 

con los huéspedes extranjeros. 

Se aplicó la técnica de la encuesta con el examen diagnóstico que abarcó un total de 100 reactivos 

comprendido de un nivel básico A1 hasta nivel intermedio de B2. Por consiguiente, los resultados se 

determinaron de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), el cual este tiene 

como función en describir y medir que tanto la persona domina el idioma para comunicarse de 

acuerdo con los niveles de habilidades. 

Posteriormente se dio paso a la aplicación de otro cuestionario, este estuvo conformado por 20 

preguntas (ítems) relacionado con SECI y ESP (Inglés con Propósitos Específicos) y es una 

metodología de la enseñanza del inglés en un área especializada, en esta investigación refirió a la 

exposición de inglés con fines turísticos. 

Este cuestionario tuvo como finalidad conocer como el conocimiento tácito y explícito de los 

colaboradores interactúan en su área de trabajo, pero en el idioma inglés. El tipo de preguntas fue 

cerrado, estructurado aplicado empleando la escala de Likert con “nulo”, “bajo”, “medio” y “alto”. 

Agregando a lo anterior el trabajo investigativo aquí presentado los datos fueron trasladados al 

programa estadístico de Statistical Package for Social Sciences (SPSS) de los cuales se recabó la 

información pertinente de estos dos enfoques. 

Resultados y Discusión 

La investigación fue llevada a cabo en un hotel de cinco estrellas en el área front ubicado en la zona 

diamante del puerto de Acapulco.  Los resultados del examen diagnóstico que fueron aplicados a los 

colaboradores; el 51 % de ellos obtuvieron un nivel A2 de acuerdo con el MCER. En este nivel los 

colaboradores pueden comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con temas de 

importancia inmediata como información personal y familiar muy básica. 

Mientras tanto solo el 10% de los colaboradores obtuvieron el nivel de B1+ lo cual significa que 

entienden puntos principales de información estándar y clara sobre temas familiares que surgen 

regularmente en el trabajo, además son competentes de leer informes básicos, así como producen 

textos sencillos y coherentes sobre un interés personal. 

Figura 1. Niveles del dominio del idioma inglés en los colaborares del área de front 

16%

51%

23%

10%

NIVEL DE IDIOMA
A1 A2 B1 B1+
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Se presenta a continuación los resultados por cada departamento que conforma el área de front que 

es del cuestionario relacionado al modelo de conversión y el enfoque de inglés con propósitos 

específicos. 

 

Tabla 1. Nivel de conocimiento del departamento de Bell Boys del Hotel de 5 estrellas  

Departamento Bell Boys Conocimiento 

Fases de conversión de conocimiento Nulo % Bajo % Medio % Alto % 

Socialización  13,10 09,22 53,64 24,04 

Exteriorización     27,00 32,00 29,00 12,00 

Combinación    38,00 35,00 18,00 09,00 

Interiorización     39,24 42,28 09,48 09,00 

 

Hay un alza de medio en socialización de (53,64 %), mientras que en la fase de interiorización en 

nulo de (39.24 %), esto refiere a que los Bell Boys de acuerdo con la teoría, no generan conocimientos 

explícitos existentes en el hotel, por lo tanto, no hay una reconfiguración de información existente 

mediante la clasificación o adición de conocimientos en esta área es más tácito. 

Tabla 2. Nivel de conocimiento del departamento de Recepción del Hotel de 5 estrellas 

Departamento Recepción  Conocimiento 

Fases de conversión de conocimiento Nulo % Bajo % Medio % Alto % 

Socialización  07,00 10,00 52,00 31,00 

Exteriorización  21,16 22,08 34,66 22,10 

Combinación 30,34 31,49 15,17 23,00 

Interiorización  27,24 39,13 25,15 8,48 

En el departamento de recepción sobresale un conocimiento medio con el (52,00 %) y un 

conocimiento alto de (31, 00 %) en socialización, aquí los stocks de conocimiento que es el input y 

el output del conjunto de flujos de información hacen posible la generación, la absorción, la difusión 

y la utilización del conocimiento en el idioma inglés. De acuerdo con Nonaka y Konno (1998) hay 

un proceso de transferencia entre el receptor y el mensaje los cuales son claves para el desarrollo de 

las fases. 
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Tabla 3. Nivel de conocimiento del departamento de Alimentos y Bebidas del Hotel de 5 estrellas 

Departamento Alimentos y Bebidas Conocimiento 

Fases de conversión de conocimiento Nulo % Bajo % Medio % Alto % 

Socialización  8,80 13,15 36,22 41,83 

Exteriorización  30,54 29,48 27,36 12,62 

Combinación 56,00 23,00 14,00 07,00 

Interiorización  43,12  35,80  11,60 09,48 

En el conocimiento de este departamento no conduce con un conocimiento con procesos de 

modelos mentales o instrucciones, por lo tanto, se requiere una formalización y comunicación en el 

idioma inglés. Ahora bien, de acuerdo con la metodología de (Nonaka, 1998) en este departamento 

el contexto social sobresalió de (41,83 %) por lo tanto aquí se comparte experiencias y 

conocimientos tácitos a tácitos, lo que hace el mejoramiento continuo del desempeño en el trabajo. 

Tabla 4. Nivel de conocimiento del departamento de División Cuartos del Hotel de 5 estrellas 

Departamento División cuartos Conocimiento 

Fases de conversión de conocimiento Nulo % Bajo % Medio % Alto % 

Socialización  16,00 42,00 30,00 12,00 

Exteriorización  20,00 54,20 26,00 0,00 

Combinación 31,02 28,00 41,00 0,00 

Interiorización  41,26 42,14 16,70 0,00 

 

En este departamento de división cuartos no muestran un conocimiento alto en las fases de 

exteriorización, combinación e interiorización.  Esto expone a que el conocimiento no se genera ni 

individual ni grupal, es decir que no hay incorporación de experiencias e información en este 

departamento. Brown y Duguid (1998) enfatizan que para que el conocimiento sea producido y 

mantenido colectivamente debe tener una habilidad constante donde se desarrolle comunidades de 

práctica. 

Conclusiones  

La investigación realizada a través del modelo de conversión ha permitido identificar los 

conocimientos tácitos a explícitos del personal del área de front. En este hotel la aplicación del 

modelo puede actuar como factor competitivo porque con los resultados que se obtuvieron se 

pueden implementar estrategias y crear acciones para proteger y desarrollar los conocimientos de la 

empresa.  
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Por último, para crear un factor competitivo través del conocimiento, dentro de este hotel debe 

establecerse capacitaciones constantes para disponer siempre conocimientos sustentables que sean 

significativos y diferenciadores, así como estar en constante retroalimentación de los aprendizajes 

para que así esto conlleve a que los conocimientos ser difícilmente sustituidos y sea ventaja 

competitiva frente a otros competidores. Allí es donde la transferencia del conocimiento a través de 

modelo de gestión del conocimiento que es el SECI es sumamente importante en la estabilidad y 

crecimiento del este hotel. 
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EVALUACIÓN DE FERTILIZACIÓN Y MANEJO DE PLAGAS EN MANGO, 

VAR. ATAULFO Y MANILA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE SAN 

MARCOS, GUERRERO. 
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21250186@uagro.mx, paul_ge@hotmail.com, 18479@uagro.mx,  ehernandez@uagro.mx, 

teolinc@hotmail.com, hsegurapa@gmail.com. 

 

Resumen 

El mango es un frutal tropical de gran importancia económica producido en San Marcos, Guerrero, 

por lo que cada año los productores utilizan grandes cantidades de fertilizantes e insecticidas para su 

manejo agronómico, esto sin conocer un modelo de fertilización adecuado y un manejo de control de 

plagas basado en insecticidas biorracionales que eviten producir resistencias en plagas y que sea 

inocuo y amigable con el ambiente. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de dos tipos de 

fertilización y dos tipos de manejo de plagas para una mejor producción de mango Ataulfo y Manila 

y compararlo con el manejo convencional que realizan los pequeños productores de San Marcos, 

Guerrero. Se utilizará un diseño experimental completamente al azar y se aplicaran 3 tratamientos 

por variedad, T1: Fertilización química + Spinetoram a 500 mL/ ha - Thiacloprid  0.8 l/ha, T2: 

Fertilización orgánica + Extracto de canela  a 2.0 l/ha – Extracto de neem 2 l/ha, T3: Fertilización 

convencional +  Malathion 0.5 l/ha. 

 

Palabras clave: Biorracional, ácaros, trips, umbral de acción, fertilización. 

 

Introducción 

El mango (Mangifera indica L.) es una de las principales frutas tropicales producidas a nivel mundial, 

donde ocupa el tercer lugar con un 52% (FAO, 2018). La producción de mango en México equivale 

a un volumen de 1.88 millones de toneladas, con un rendimiento de 10.795 Ton/ha, el estado de 

Guerrero tiene una producción de 395,396 toneladas de la cual el municipio de San Marcos aporta 

una producción de 9,127 ton, con un rendimiento de 14.021 t/ha y una superficie sembrada de 652 ha 

(SIAP, 2020). Las variedades de mango más utilizadas como altamente productivas son: Ataulfo, 

Haden, Kent, Keitt, Tommy Atkins, Manila, criollo, Irwin, entre otros.  

El cultivo de mango es afectado a nivel mundial por más de 400 especies consideradas plagas según 

la región o país (Peña et al. 1998). Para el caso de San Marcos, Mascada (2021) identificó la presencia 

de ácaros (Aceria mangiferae Sayed) que afectan brotes vegetativos e inflorescencias. De acuerdo 

con Mora y colaboradores (2003) existe alta correlación entre las poblaciones del ácaro A. mangiferae 

en las yemas y la incidencia de tejidos malformados en los arboles de mango, esto se debe a que A. 

mangiferae se encarga de diseminar las esporas del hongo que causa dicha malformación. 

Pardey (2009) indica que los principales daños causados por trips se encuentran en la epidermis de 

los diferentes órganos que atacan, generando una coloración blanquecina que más tarde se necrosan, 

debido a que la saliva de los trips contiene sustancias toxicas para el tejido vegetal de las plantas, por 

lo que el daño de trips no solo se asocia a deformaciones y manchado sino también con agrietamiento, 

decoloraciones y caída prematura de frutos en desarrollo.  

Mascada (2021) identificó dos especies de trips (F. occidentalis y F. cephalica) en unos huertos 

comerciales en San Marcos, Guerrero, especies fitófagas que causan severos daños en las hojas tiernas 

repercutiendo en la floración y producción, afectando directamente la calidad y rendimiento del fruto 

(Duran et al., 2017). García y colaboradores (2016) en un trabajo realizado en el estado de Veracruz 

mencionan que los trips del género Frankliniella son considerados como invasores ocasionales, por 

mailto:21250186@uagro.mx
mailto:paul_ge@hotmail.com
mailto:18479@uagro.mx
mailto:ehernandez@uagro.mx
mailto:teolinc@hotmail.com
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lo que se presentan desde el inicio de la floración hasta que el fruto alcanza la etapa de tamaño de 

canica, etapas donde provocan aborto de flor y fruto o daños a los frutos, utilizaron insecticidas 

biorracionales donde las poblaciones se mantuvieron bajo el umbral de acción propuesto.  

El municipio de San Marcos tiene las condiciones climáticas y edáficas óptimas para la producción 

de mango, sin embargo, presentan limitaciones por diversos factores entre ellos la nutrición y la 

incidencia de plagas.  Marschner (1986) indico que la deficiencia de nutrimentos afecta la resistencia 

física, mecánica y química de las plantas a los daños de insectos y otros artrópodos, para una óptima 

fertilización se deben de considerar aspectos fundamentales como el análisis foliar (Mosqueda, 2005). 

Es por esto necesario desarrollar este proyecto de investigación el cual pretende dar a los pequeños 

productores de San Marcos, Guerrero alternativas de manejo de plagas en mango, las cuales no sean 

dañinas para la salud, ni destructivas con el medio ambiente, también una fertilización adecuada a las 

necesidades nutrimentales para obtener óptimos rendimientos.  

 

Metodología 

Lugar de estudio: 

El estudio se desarrollará en un huerto comercial de mango Ataulfo y Manila en San Marcos, Costa 

Chica del Estado de Guerrero, México, entre los paralelos 16º41´23´´ de latitud norte y entre los 

meridianos 99º15´11´´ de longitud oeste. 

Para iniciar el trabajo de investigación se aplicó una encuesta a los productores de mango de San 

Marcos, Guerrero, con el fin de obtener información sobre el manejo agronómico que realizan al 

cultivo, es decir, conocer el control de plagas, enfermedades, fertilización, inducción floral, estado 

económico y social del productor para identificar las necesidades del productor, limitantes y 

oportunidades del proceso de producción de mango.  

 

Establecimiento del experimento  

El trabajo de investigación se estableció en un huerto comercial de mango c.v. Manila y Ataulfo, bajo 

un diseño experimental de bloques al azar compuesto por 6 tratamientos (Tabla 1), con 5 repeticiones 

cada uno, donde cada repetición será un árbol, con un total de 30 árboles para el experimento. 

 

 Tabla 1. Tratamientos del diseño experimental 

NOMBRE  TRATAMIENTO 

1 P Ataulfo: Fertilización inorgánica 

con manejo de plagas químico.  

3.62 N, 1.75 P, 1.92 K, 3.36 S 

Palgus (0.5mL/L) + Sagafil (1mL/L) 

2 P Ataulfo: Fertilización orgánica con 

manejo biorracional (orgánica) de 

plagas. 

Súper magro (10L/200Lagua) 

10L/árbol. 

Canela (3ml/l) + Sagafil (1mL/L) 

3 P Ataulfo: Manejo convencional de 

plagas. 

 

4 P Manila: Fertilización inorgánica con 

manejo de plagas químico. 

3.62 N, 1.75 P, 1.92 K, 3.36 S 

Palgus (0.5mL/L) + Sagafil (1mL/L) 
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5 P Manila: Fertilización orgánica con 

manejo biorracional (orgánica) de 

plagas. 

Súper magro (10L/200Lagua) 

10L/árbol. 

Canela (3ml/l) + Sagafil (1mL/L) 

6 P Manila: Manejo convencional de 

plagas 

 

 

Efecto de fertilización en suelo para la producción de mango Ataulfo y Manila. 

Se realizarán tres diferentes tipos de fertilización por variedades de mango, la fertilización se realizará 

al inicio de la floración y se aplicará directamente al suelo a nivel del perímetro de la copa, la 

fertilización química estará basada en un análisis químico del suelo, la fertilización orgánica en la 

aplicación de un súper-magro elaborado previamente y la fertilización convencional estará basada en 

los conocimientos del productor. 

Al evaluar estos tipos de fertilización como tratamientos se determinará mediante variables de 

respuesta como rendimiento y amarre de frutos, cual podría ser la mejor alternativa de fertilización 

para el productor, de acuerdo a los análisis estadísticos. 

La fertilización inorgánica estará basada en un análisis de suelo que se realizará en el huerto, 

utilizando la metodología de FERTILAB; los resultados del análisis de suelo nos indicarán la 

nutrición actual del suelo, propiedades químicas del suelo, y que tipo de fertilizante se debe de utilizar. 

La fertilización orgánica estará basada en la aplicación de un fertilizante orgánico llamado súper-

magro, a una dosis de 10 L/200L de agua, y se aplicará directamente a los árboles en al inicio de la 

floración, y repetir cada 15 días hasta amarre de fruto. 

Efecto de tratamientos para el control de plagas para la producción de mango Ataulfo y Manila. 

Se utilizarán tres insecticidas de control de plagas en mango cv. Ataulfo y Manila, los cuales se 

evaluarán la efectividad mediante variables de respuesta como reducción de daño a flores y frutos, 

reducción de poblacional de trips y ácaros mediante muestres, los cuales nos indicarán cuando realizar 

las aplicaciones de estos insecticidas mediante un umbral de acción.  

Para el control químico se usará el Exalt (Spinetoram): (mezcla de Spinosyn J y Spinosyn L) en dosis 

de 330 mL/ha para el control de trips y ácaros, Calypso 48 SC (Thiacloprid a una concentración de 

480 gr i.a./L) la dosis de aplicación es de 30 mL/100 L de agua. 

Como insecticidas orgánicos se aplicará CinnAcar es extracto de canela 15% (Cinnamomum 

zeylanicum) a una dosis de 2 L/ha y Bioneem que es un insecticida de origen orgánico a una 

concentración de 0.28155% de azadiractina equivalente a 604.3g/l de jabón de aceite. 

Muestreo de trips en inflorescencias 

De cada árbol se seleccionará una inflorescencia orientada a cada punto cardinal (cuatro 

inflorescencias por árbol), a una altura de 1.5 m y se asperjará con una solución comercial de 

suavizante de telas en agua (50:1 v/v) con un atomizador de 2000 ml. Al mismo tiempo se colocará 

abajo una charola de plástico para capturar la solución junto con los insectos que fueron arrastrados 

por ella. La solución en la charola se colectará en un frasco etiquetado con el número de árbol 

(Tratamiento, repetición) y cuántas inflorescencias fueron muestreadas en total por árbol.  
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Muestreo de trips en brotes tiernos 

Se repetirán los pasos anteriores, sólo que en brotes vegetativos tiernos (cuatro brotes vegetativos 

tiernos por árbol); se realizará el conteo y se dividirá el total de trips entre el total de brotes 

muestreados por árbol, para obtener el promedio de trips por brote vegetativo tierno. Si el árbol 

presentara tanto inflorescencias como brotes tiernos, se muestrearán por separado.  

Muestreo de ácaros en hojas. 

En cada repetición de cada tratamiento se seleccionará cuatro muestras, una en cada punto cardinal 

(norte, sur, este y oeste), tomadas del extremo de las ramas, con al menos tres hojas; al final de la 

colecta de cada tratamiento se obtendrán 60 hojas en total por variedad. 

Las hojas se juntarán en una bolsa de plástico con su respectiva etiqueta, para su posteriormente sean 

lavadas con detergente para que los ácaros se desprendan de las hojas y tamizadas para la extracción 

de los ácaros. 

Rendimiento y calidad de frutos  

Se evaluarán el rendimiento y calidad de los frutos de los diferentes tratamientos para la poder realizar 

una recomendación y puedan apropiarse de estas alternativas de manejo en la fertilización y el control 

de plagas por pequeños productores San Marcos, Guerrero. 

Evaluación de cosecha y postcosecha  

Se realizará un estudio de cosecha y postcosecha para saber que tratamiento obtuvo el mejor 

rendimiento y calidad. Se realizará un estudio de residualidad de tratamientos por tratamiento para 

clasificar si pueden ser tóxicos o no.  

Análisis estadísticos 

Se utilizará el programa SAS 9.0. para el análisis estadístico con la prueba de medias Tukey (α= 0.05) 

para observar si los resultados que se obtengan presentarán diferencias significativas entre los 

tratamientos.  

Resultados 

Hasta el momento no se tiene resultados puesto que apenas está iniciando la floración en mango. Se 

realizó la selección de árboles que se utilizarán para los diferentes tratamientos.  

Referencias bibliográficas 

Durán T. Y., Otero C. G., Ortega A. L. D., Arriola P. V. J., Mora A. J. A., Damián N. A. y 

García E. P. 2017. Evaluación de insecticidas para control de trips y ácaros plagas del mango 

(Mangifera indica L.) en tierra caliente, guerrero, México. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 

vol. 20, núm. 3, septiembre-diciembre, 2017, pp. 381-394. 

FAO. 2018. Las principales frutas tropicales Análisis del mercado 2018. Roma. 

García E. P., Duran T. Y., Lázaro D. M. O., Vargas M. H. y Acuña S. J. A. 2016. Manejo de 

trips (Frankliniella spp.) en mango (Mangifera indica L.) a base de azufre en Veracruz, México.  

Marshner, H. 1986. Mineral nutrition of higher plantas. Academic Press. 674 p. 

Mascada, S. L. F. 2021. PRESENCIA DE TRIPS Y ÁCAROS EN EL CULTIVO DE 

MANGO (Mangífera indica L.) EN SAN MARCOS, GUERRERO, MÉXICO. TESIS 

PROFESIONAL. Universidad Autónoma de Guerrero  

Mora A. A., Téliz D.O., Mora A.G., Sánchez P.G. y Mercado J. J., 2003. Progreso temporal 

de escoba de bruja (Fusarium oxysporum y F. subglutinans) en huertos de mango (Mangifera indica 

L.) cv. Haden en Michoacán, México. Revista Mexicana de Fitopatología 21:1-12. 



 

828 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Mosqueda, V. R. 2005. El mango en el contexto nacional e internacional. pp. 3 – 12 In: H.F. 

Zavala, C.D.H. Noriega, A.G. Mora, P.G. Ballesteros, P.L.A. Rodríguez, G.L.S Covarrubias, L.L. 

Flores (eds.). El mango su cultivo, fitosanidad y comercialización. 189 p.    

Pardey, A. E. B. 2009. Evaluación de insecticidas químicos y biológicos para controlar 

Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) en cultivos de espárragos/Evaluation of 

chemical and biological insecticides to control Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) 

in asparagus crops. Revista colombiana de entomología, 35(1): 12. 

Peña J. E., Mohyuddin A. I. & Wysoki, M., 1998. A review of the pest management situation 

in mango agroecosystems. Phytoparasitica 26: 129–148. 

SIAP. 2020. Resumen producto mango. http://infosiap.siap.gob.mx/. Fecha de visita 

10/10/2021 

  



 

829 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

EVALUACIÓN DEL FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE MAÍZ (FVHM) 

COMO ALTERNATIVA DE SUPLEMENTACIÓN PARA TERNEROS EN ÉPOCA 

DE SEQUÍA EN CUAJINICUILAPA, GUERRERO. 
 

Castellanos, I., Alaniz, L., Rojas A., Cisneros, P., Bottini, M., Mendoza, M. 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 2 

Maestría en Producción de Bovinos en el Trópico 

 

Resumen 

El objetivo del estudio es determinar el tiempo óptimo de cosecha del forraje verde hidroponico de 

maíz, mediante análisis químico y las características productivas del FVHM. Los tratamientos fueron 

los días 10, 15 y 20 de cosecha y las variables a evaluar fueron materia seca (MS), cenizas (Ce), 

materia orgánica (Mo), fibra detergente neutra (FDN) y acida (FDA). las variables de campo que se 

evaluaron fueron, altura de la planta, rendimiento/kg y grosor del tapete radicular. El diseño 

experimental fue completamente al azar los datos se analizaron mediante el paquete estadístico SAS 

PROG. GLM. y las diferencias de medias se analizaron mediante la prueba de tukey con una 

probabilidad de (p<0.05).  

 

Palabras clave:  Forraje verde hidropónico de Maíz, tiempo óptimo de cosecha, época de sequías, 

suplemento. 

 

Introducción 

En América latina y México la ganadería de doble propósito constituye el principal sistema de 

producción bovina esto siendo más evidente en las regiones del trópico. Este sistema enfrenta grandes 

obstáculos destacando su gran dependencia a las condiciones climatológicas, siendo evidente la 

escasa disponibilidad de forrajes como fuente principal de alimentación la cual se vuelve estacional 

y deficiente para cubrir los requerimientos nutricionales del ganado (Sánchez, 2010). 

El estado de Guerrero constituye uno una de estas regiones cuenta con ganado doble propósito en la 

región tropical, cuenta con un inventario ganadero de 1.25 millones de cabezas de ganado (décimo 

lugar nacional) ocupando el sexto lugar en producción de becerro al destete siendo ésta la mayor 

fuente de ingresos económicos de los productores ganaderos. El municipio de Cuajinicuilapa es el 

quinto productor de ganado a nivel estatal sin embargo las principales limitantes que afectan la 

ganadería en el trópico Guerrerense son principalmente la nutrición y la sanidad (Cañaveral, 2020). 

El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es una técnica que permite obtener biomasa vegetal a partir de 

los estados de germinación y crecimiento temprano de plántulas, provenientes de semillas viables, 

principalmente de cereales (Sánchez et al., 2013). las ventajas de la producción de FVHM son la 

reducción en el uso de agua en comparación con las técnicas convencionales de producción de forrajes 

en suelo, el aprovechamiento del espacio es más eficiente y los tiempos de cosecha son más cortos, 

de hasta 12 días en promedio, con rendimientos de hasta 7 a 8 kg de FVH por cada kg de semilla, 

además el contenido de proteína está alrededor del 17%, con digestibilidad del 98%, el contenido de 

vitamina E se encuentra en un estado altamente asimilable, siendo así una muy buena propuesta de 

suplementación para terneros (López, 2005). Es así que el FVH se plantea como una alternativa viable 

de suplementación en el trópico, de manera particular en épocas secas, cuando se presenta mayor 

déficit en forrajes. 

Cabe mencionar que la técnica de producción de FVH es complementaria y no pretende sustituir las 

técnicas de producción convencional de forraje, de manera que un gran número de experimentos y 

experiencias prácticas comerciales han demostrado que es posible sustituir parcialmente la materia 
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seca que aporta el forraje obtenido mediante métodos convencionales, así como también aquel 

proveniente de granos secos o alimentos concentrados por su equivalente en FVH debido a que éste 

ha demostrado ser una herramienta eficiente y útil en la producción animal (Meza, 2005). 

 

Metodología. 

Localización del área de estudio. 

El presente estudio se realizó en el municipio de Cuajinicuilapa perteneciente a la región Costa Chica 

del estado de Guerrero, México. El análisis químico del forraje verde hidropónico de maíz y sus 

características productivas, se llevó a cabo en el laboratorio de Nutrición Bovina de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 2. 

Para la determinación del tiempo óptimo de cosecha se realizó mediante el análisis químico del forraje 

verde hidroponico de maíz y las variables a evaluar fueron materia seca (MS), cenizas (Ce), materia 

orgánica (Mo), fibra detergente neutra (FDN) y acida (FDA) las variables de campo que se evaluaron 

fueron rendimiento del FVHM/kg de semilla sembrado, altura de la planta, rendimiento del tapete 

radicular para esto se tomaron al azar 3 tapes cosechados al día 10, 15 y 20 de los cuales cada tapate 

se dividió en 3 partes iguales se separaron los componentes hoja, tallo y raíz, estos con 2 repeticiones 

por componente de cada repetición, en total se analizaron 18 muestras de cuales se realizó el análisis 

químico por componente. Los resultados se analizaron con el paquete estadístico SAS PROG. GLM, 

y las diferencias se analizaron con la prueba de tukey. 

Proceso de producción de forraje verde hidropónico de maíz (FVHM) 

Se utilizó semilla grano comercial de maíz y la metodología para la producción de FVH fue la 

sugerida por Juárez et al. (2010). 

Se lavaron las semillas con agua corriente, con el fin de eliminar impurezas y semillas no deseadas, 

la desinfección se realizó con hipoclorito de sodio al 1%, la desinfección tuvo como finalidad evitar 

la formación de hongos y bacterias contaminantes. Se hidrataron las semillas sumergiéndose 

completamente en agua durante 24 horas, esto en dos tiempos de 12 horas. Para ello se sumergieron 

en agua y pasando las 12 horas se dejaron fuera durante 1 hora con la finalidad de que se oxigenaran, 

después se depositaron en agua nuevamente durante 12 horas más. Una vez pasado las 24 horas de 

hidratado el pre germinado se realizó directamente en las charolas. Recibieron 4 riegos al día hasta el 

tiempo de cosecha. Los tiempos de cosecha que se utilizaron fueron del día 10 ,15 y 20. 

Análisis químico. 

Para el análisis químico del FVH las muestras se deshidrataron en una estufa a 60°C por 72 horas y 

se obtuvo el contenido de materia seca por diferencia de peso (método 967.03 AOAC, 2005). 

Posteriormente las muestras se molieron. Se determinó cenizas (Ce; método 942.05) y materia 

orgánica (Mo) según AOAC (2005). La fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente acido (FDA) 

se determinó con la metodología de ANKOM tecnology Method según Van Soest et al: (1991). La 

hemicelulosa se calculó por diferencia entre FDN Y FDA. 

Determinación de altura de la planta. 

La altura de la planta se midió en centímetros (cm) desde la base de la semilla y hasta el punto medio 

visual de crecimiento de las plantas. Se realizó una única vez al terminar el ciclo de cultivo (el día de 

cosecha), con una regla graduada, se tomaron cinco mediciones en zonas representativas de cada 

bandeja, para determinar un promedio de altura. 

Grosor del tapete radicular  

Este se medió con una regla graduada se utilizaron cinco repeticiones se tomaba desde la base de la 

raíz hasta el punto inicial del tallo de la planta para determinar un promedio del grosor del tapete 

radicular. 

Rendimiento del FVHM /kg de semilla. 

se consideró la conversión de maíz en biomasa de germinado, la cual se estimó por diferencia del 

peso entre kilogramo de semilla que se depositó en cada bandeja y el total del FVH producido. 
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Resultados. 

El resultado para las características agronómicas de altura de la planta destaca el día 15 con un 

promedio de 23.2 cm respecto del día 10 y 20. Para el caso del rendimiento por kg de semilla 

germinada se pudo apreciar que el día 10 es superior con un rendimiento promedio de 5.84 kg. El 

grosor del tapete radicular se observa una mejor respuesta en el día 10 nuevamente donde tuvo un 

grosor promedio de 5.46 cm, tal como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Promedios características productivas de FVHM a diferentes días de cosecha. 

 
Altura 

(cm) 

Grosor tapete 

radicular (cm) 
Rendimiento (kg) 

Día 10 22.2 5.46 5.84 

Día 15 23.2 4.28 5.62 

Día 20 18.2 3.92 4.18 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente estudio respecto de las características productivas del FVHM como son la altura de la 

planta presentaron promedios de atura de 22.20 cm para el día 10 y 23.20 cm para el día 15 estos 

valores se encuentran dentro de lo reportado por Moreno, 2018 quien presenta alturas de las plantas 

de hasta 18.75 cm para el día 10 y 24.90 cm para el día 15. Cabe mencionar que el día 20 fue quien 

presento una altura menor con respecto al experimento con una medida de 18,20 cm esto se atribuye 

a que presento senescencia en sus hojas debido a que una planta de mayor edad sus requerimientos 

nutricionales incrementan y estos no estuvieron disponibles durante el experimento. Según Zambrano 

(2015) las plántulas de maíz germinadas mediante el método de cultivo FVH experimentan un 

crecimiento acelerado hasta alcanzar los 10 y 15 días edad, a esta edad de cosecha el FVH puede 

alcanzar alturas entre los 15 y 25cm, formando hojas y tallos de alta calidad nutritiva y listo para la 

cosecha; sin embargo, a mayor edad estas alturas son se ven afectadas y están influenciadas por las 

condiciones climatológicas frecuencia de riegos y las disponibilidad de nutrientes lo que reafirma que 

el día 20 de cosecha estuvo influenciado por la falta de soluciones nutritivas. 

El rendimiento por kg de semilla sembrado de los días de cosecha 10, 15 y 20 fueron de 5.84 kg, 5.62 

y 4.18 kg, grosor del tapete radicular de 4.46 cm, 4.28 cm y 3.92 cm respectivamente 

En una investigación donde se produjo FVHM con grano comercial bajo fertilización cosechados a 

los días 10, 12, 15 y 20 se obtuvo la relación kg de semilla a forraje verde hidroponico de 1: 5.6 a 1: 

5.1. Salas et al; (2012) 

Los resultados de este trabajo son similares en rendimiento para el día 10 y 15 en lo reportado por 

Salas et al; 2012 excepto el día 20 de cosecha con un menor rendimiento de 4.18 kg esto quizá debido 

a que los riegos se realizaron con agua adicionada con soluciones nutritivas. 

Para el caso del análisis químico los resultados que se han obtenido son los porcentajes de materia 

seca cenizas FDN, FDA, materia orgánica y hemicelulosa. 

 

Tabla 2. Promedios de la interacción parte de la hoja parte de la planta por edad del corte 

  Edad al corte  Contrastes ortagonales 

   lineal cuadrático 

Composición Parte 10 15 20 Pr > F Pr > F Pr > F 

g MS 

Raíz 2.015a 1.995b 1.984b 

<0.0001 0.2010 0.0068 Tallo 1.998c 2.017a 2.004b 

Hoja 1.98b 1.96b 1.99a 

 

g Ce 

Raíz 0.087b 0.087b 0.097a  

<0.0001 

 

<0.0001 

 

0.0016 Tallo 0.125 b 0.130b 0.144a 
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Hoja 0.139b 0.137b 0.162a  

 

% MO 

Raíz 95.610a 95.650a 95.130a  

<0.0001 

 

<0.0001 

 

0.0017 tallo 93.745a 93.475a 92.765a 

hoja 93.020a 93.110a 91.870b 

 

g FDN 

Raíz 0.280a 0.319a 0.330a  

0.0006 

 

0.0021 

 

0.625 Tallo 0.270b 0.275b 0.290a 

Hoja 0.270a 0.275a 0.281a 

 

g FDA 

Raíz 0.083b 0.096b 0.117a  

<0.0001 

 

<0.0001 

 

0.0023 Tallo 0.117c 0.123b 0.144a 

Hoja 0.120b 0.119b 0.133a 

 

% Hemi 

Raíz 39.370a 44.530a 42.61a  

<0.0001 

 

0.7069 

 

0.0725 Tallo 30.555a 30.295a 29.175b 

Hoja 30.035a 31.330a 29.405a 

MS=Materia seca, Ce= Cenizas, Mo= Materia orgánica, FDN= Fibra detergente neutra, FDA= Fibra 

detergente Acida, Hemi = Hemicelulosa. 

 

Medias con la misma literal por fila no son diferentes estadísticamente (p<0.05) 

 

En la comparación de medias se observan diferencias significativas entre los días de cosecha 10 ,15 

y 20 (p<0.05) donde el día 10 muestra diferencias respecto del día 15 y 20 siendo este último inferior 

con respecto a los días 10 y 15 de cosecha. Se encuentra similitudes con lo reportado por Morales et 

at., 2007 donde reporta que se encuentran diferencias significativas entre los diferentes días de 

cosecha habiendo un mayor contenido de materia seca en los días 10 y 15 siendo el día 20 quien 

presento menor contenido de materia seca. 

Los resultados de los variables productivas destacan el día 10 con mayor rendimiento por kg de 

semilla sembrada con un rendimiento de 1:5.84 kg de FVH. Sin embrago el día 15 presenta mayor 

cantidad de gramos de materia seca a pesar de presentar diferencias estadísticas numéricamente no 

difieren del día 10 por lo tanto se pueden sugerir el día 10 y 15 con las mejores características 

productivas y químicas para suplementar terneros. 

 

Conclusión 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que los días 10 y 15 de cosecha presentan las 

características químicas y productivas idóneas para suplementar terneros pos destete. Sin embargo, 

hace falta aunar más en el análisis químico del FVHM e incluir un análisis químico que nos permita 

ver el contenido de proteína. 
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Resumen 

La falta de protección, conservación y valorización del patrimonio cultural y natural es un problema 

grave que se está vivenciando actualmente, pues la pérdida del patrimonio cada vez es más notoria 

para muchos sitios. La poca o nula información del patrimonio en la zona centro del estado de 

Guerrero impide su conservación y valorización, al no conocer el patrimonio incrementa la perdida 

de sitios, bienes tangibles e intangibles, paisajes, costumbres etc. por lo que es importante un itinerario 

cultural que revalorice y sustente al patrimonio. El Itinerario cultural como estrategia de conservación 

de puesta en valor del patrimonio en la zona centro del estado de Guerrero. 

 

Palabras clave: Itinerario Cultural, Patrimonio cultural, Semiótico, Puesta en Valor.  

 

Itinerarios Culturales:  

Valor Semiótico y Metodológico para su puesta en valor en México 

 

Introducción 

En los últimos años se ha ido consolidando un nuevo concepto de itinerario cultural que refleja la 

evolución de la noción de patrimonio y su proyección en la sociedad actual, y es ésta una visión que 

nos lleva a comprender y abordar el tema desde distintas áreas de conocimiento.  

Los itinerarios culturales como una nueva categoría patrimonial, cuya aportación más 

significativa es una valoración más completa del conjunto y más adecuada a la realidad, ya 

que no es posible desde el punto de vista patrimonial comprender de forma aislada e 

independiente los bienes culturales que se encuentran a lo largo de esta ruta jacobea, que 

hemos de entender como algo más que un simple recorrido de carácter turístico; en ella han 

de tenerse en cuenta tanto el patrimonio tangible como el intangible (López Fernnandez, 

2006, pág. 21) 

Bajo la anterior premisa el tema de esta investigación busca consolidar un itinerario cultural que sea 

sustentado con el sentido semiótico para su puesta en valor del patrimonio, logre aportar al mundo 

científico una metodología que pueda ser replicable de acuerdo a contextos similares. Cuidar del 

punto principal que es el patrimonio, donde sea abordado desde su problemática y soluciones que 

brinda a un territorio.   

De acuerdo a lo antes mencionado se abren las preguntas de investigación ¿Cómo se valora y percibe 

el patrimonio cultural en los pueblos de México? y ¿Cuáles son los elementos de valor y significado 

para la puesta en valor del patrimonio cultural? Por lo que se responde el cuestionamiento que; Los 

itinerarios culturales tanto en México como en el mundo, son reconocidos en tanto sean expresiones 

de carácter excepcional por la UNESCO y cumplan con los criterios universales para ser considerados 

“Patrimonio cultural de la humanidad”, pero ¿Qué pasa con los sitios no reconocidos por organismos 

culturales nacionales o internacionales? En México, existen territorios con carácter excepcional de 

patrimonio cultural y natural que no se reconocen porque no tienen estatus de valoración como 

patrimonio tanto tangible como intangible, el impacto se muestra en efectos negativos, porque se 

depreda, se deteriora y se trasforman territorios propios de expresión cultural de los pueblos y de sus 
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entornos culturales y naturales. ¿Es a partir de revalorar bajo una visión semiótica y metodológica, 

será factible discutir al menos la percepción de que no resulta importante? 

Teniendo como objetivo; Aportar criterios sintetizados en el modelo metodológico basado en el 

enfoque semiótico para la puesta en valor de los itinerarios culturales en México. 

 

Problema 

El patrimonio cuenta con una enorme diversificación cultural y natural, y en cada territorio es único 

y excepcional, por lo que ha atravesado por esfuerzos por permanecer vigente en la actualidad, ha 

sufrido daños como pérdidas materiales, o intangibles como las deformaciones culturales como 

tradiciones y costumbres. Es por ello que la puesta en valor toma una importante relevancia para su 

sostenibilidad. Y todo esto no solo es una preocupación a nivel local sino mundialmente se han 

buscado estrategias para la conservación del patrimonio.  

En el caso de estudio el estado de Guerrero conformado por grandes riquezas culturales y naturales 

padece de este descuido, esto debido a que muchos de los sitios no han sido explorados o no tienen 

planes o programas de conservación, preservación y difusión. La zona centro del estado de Guerrero 

contiene un patrimonio mixto a través de su cultura y sus paisajes, pero sin embargo ha sufrido daños 

en su medio ambiente por la sobre explotación de sus recursos naturales, deforestaciones que han 

impactado notoriamente en el ecosistema perjudicando diversas especies de vegetación, así como la 

fauna que radica en esa zona. Sus elementos culturales son poco expuestos por lo que no se les ha 

dado el valor para ser apreciados.  

Los itinerarios culturales han surgido como estrategia para la preservación, valoración y protección 

del patrimonio, es un modelo nuevo internacional a través de la UNESCO que ha permitido replicarse 

en diversas partes del mundo, contiene una serie de bases y requisitos para que los sitios y zonas seas 

reconocidos por este organismo. Pero que aún sigue conteniendo inconsistencias para el otorgamiento 

oficial de como itinerario cultural y qué es lo que determina que su patrimonio sea pertinente a dicha 

lista. 

 

Metodología 

La investigación es mixta (cualitativita y cuantitativa) donde el reconocimiento representa la variable 

dependiente, que a través de las políticas culturales como la variable independiente condicionan el 

reconocimiento y valorización del patrimonio. 

La unidad de estudio son los poblados de Petaquillas, Mochitlán y Quechultenango del estado de 

Guerrero, donde se hará la identificación de los sitios y elementos culturales que son susceptibles 

como patrimoniales. Se realizó la siguiente matriz donde se puntualiza los elementos que comprenden 

el proceso metodológico de la investigación, tomando en cuenta la relación de las variables. 

Tabla 1. Matriz Metodológica 

Objetivo 

específico 

Descripción Actividad Insumos Fuentes Indicadores 

Objetivo 

Específico 1 

Determinar los 

elementos 

arquitectónicos, 

culturales y 

naturales para la 

puesta en valor 

del   patrimonio 

del caso de 

Levantamiento 

de información 

de la muestra 

de análisis. 

Analizar las 

percepciones 

y 

conocimiento

s del 

patrimonio 

del caso de 

estudio. 

Entrevista y 

encuesta a 

la muestra 

de análisis.  

Pobladores 

nativos del 

caso de 

estudio.  

Conocimiento 

de los lugares 

culturales y 

naturales. 

Nivel de valor 

de los lugares  

culturales y 

naturales. 

Significado 

propio por los 
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estudio.  

 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E 

lugares  

culturales y 

naturales. 

Reconocimient

o de los sitios 

culturales y 

naturales del 

caso de 

estudio.  

Identificar 

los elementos 

patrimoniales 

del caso de 

estudio. 

Cartografía, 

fotografía, 

declaratoria

s, crónicas, 

Recorrido y 

visita a los 

sitios, 

archivos 

históricos, 

fichas 

técnicas.  

INAH, 

sitios del 

caso de 

estudio. 

Cantidad de 

elementos 

culturales y 

naturales  

Localización de 

los elementos 

culturales y 

naturales. 

Objetivo 

Específico 2 

Analizar  las 

políticas 

sectoriales 

culturales 

 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

Estudio y 

revisión de las 

políticas que 

rigen la cultura 

Analizar los 

efectos de las 

políticas 

culturales 

que 

determinan el 

reconocimien

to de un sitio 

o elemento 

cultural 

Legislación 

internaciona

l, nacional y 

local. 

Archivo 

general, 

declaratoria

s, etc. 

UNESCO, 

INAH, 

SECRETA

RIAS  

CULTUR

ALES 

Orden 

jerárquico de la 

legislación. 

Criterios de 

evaluación para 

la valoración 

cultural. 

Objetivo 

Específico 3            

Desarrollar un 

modelo de valor 

patrimonial 

desde el enfoque 

semiótico  

Metodología 

para 

valoración del 

patrimonio  

  

Analizar los 

significados 

semióticos 

que dan valor 

excepcional 

al 

patrimonio. 

Fichas 

descriptivas 

de los 

elementos 

patrimonial

es, mapa 

colectivo. 

Bibliografí

a, taller 

participativ

o. 

Correlación del 

valor 

semiótico-

patrimonial 

Construir las 

categorías de 

valor 

intrínseco 

para el 

reconocimien

to del 

patrimonio. 

Bibliografí

a, los 

elementos 

patrimonial

es 

Valor 

semiótico: 

Simbolismos, 

significados y 

características 

propias. 

  Características 

tangibles e 

intangibles del 

patrimonio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Avances 

Los Itinerarios Culturales a lo largo de la historia han sido las principales vías de comunicación para 

el desplazamiento de productos, así como el camino de las personas de acuerdo a los acontecimientos 

históricos de la época. Desde su significado conceptual, pasaje histórico, así como aquellas teorías 



 

838 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

que han ido transformándose y adaptándose a un elemento cultural.  

Se busca reflexionar con el valor histórico y teórico del itinerario cultural, conocer aquellos itinerarios 

que declarados oficialmente por los organismos internacionales y saber de su composición, los 

criterios que los componen, el valor patrimonial y cultural del cual fueron conformados.  

La definición de Itinerarios Culturales podría decirse que es relativamente nuevo, si bien no es un 

concepto histórico, ha ido evolucionado conforme el paso del tiempo, de acuerdo a las necesidades 

que se presenten para su investigación. Fernández (2013) menciona la denominación e Itinerarios 

Culturales que surge de cultural routes en su idioma anglosajón, que tomando de referencia es como 

en textos internacionales de UNESCO e ICOMOS es así como construyeron el concepto. (pág. 2) 

En los últimos años se ha ido consolidando un nuevo concepto de itinerario cultural que refleja la 

evolución de la noción de patrimonio y su proyección en la sociedad actual, y es ésta una visión que 

nos lleva a comprender y abordar el tema desde distintas áreas de conocimiento. 

“Los itinerarios culturales como una nueva categoría patrimonial, cuya aportación más 

significativa es una valoración más completa del conjunto y más adecuada a la realidad, ya 

que no es posible desde el punto de vista patrimonial comprender de forma aislada e 

independiente los bienes culturales que se encuentran a lo largo de esta ruta jacobea, que 

hemos de entender como algo más que un simple recorrido de carácter turístico; en ella han 

de tenerse en cuenta tanto el patrimonio tangible como el intangible” (López Fernnandez, 

2006, pág. 21). 

Por lo que tomando como base la palabra camino da un panorama conceptual que itinerario es el 

camino cultural de un determinado sitio o territorio, es la ruta para llegar a un destino, a partir de esta 

primera definición se puede dar una primera parada con respecto a la significación del concepto y sus 

posibles teorías. 

Los organismos internacionales son puntos clave para la denominación de los Itinerarios Culturales, 

desde el reconocimiento de Itinerario cultural como nuevo concepto para la preservación del 

patrimonio, el ICOMOS por medio de la Carta de Itinerarios Culturales establece los fundamentos 

bases y conceptuales de investigación para entender el criterio, el procedimiento, el manejo, la 

protección y la conservación del desarrollo de un Itinerario Cultural. La Carta de Itinerarios Culturales 

(2008) menciona que es un medio de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente 

determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica al 

servicio de un fin concreto y determinado, que reúna las siguientes condiciones: 

• Ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios 

multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores entre 

pueblos, países, regiones o continentes, a lo largo de considerables períodos de tiempo. 

• Haber generado una fecundación múltiple y recíproca, en el espacio y en el tiempo, de las 

culturas afectadas que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible. 

• Haber integrado en un sistema dinámico las relaciones históricas y los bienes culturales 

asociados a su existencia. 

Retomando la información anterior, se reflexiona que para una conceptualización global del itinerario 

cultural es importante una conformación de todos los elementos, si se toma en cuenta el entorno físico, 

natural, todos aquellos vestigios y valores es como se determina la composición de un itinerario, un 

conjunto de puntos con valor, ya sea cultural o natural, tangible o intangible que harán propio de un 

sitio. 

En ese sentido para la presente investigación el itinerario toma un eje importante con el patrimonio, 

ya que busca su conservación, disfunción y protección, por lo que entra otro concepto importante que 

es la Semiótica, que es una ciencia compleja que busca entender los significados más allá de lo común 

o lo visto, es en abordar las expresiones por simbolismos, es por ello que, para el tema del presente 

trabajo, este apartado es un punto fundamental para ir entendiendo la composición de los itinerarios 
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culturales, todas aquellas manifestaciones que no solamente requieren ser tangibles sino desde lo 

intangible hay un valor.  

Esto conlleva a ver el patrimonio desde su valor con lo que significa por su connotación simbólica, 

su representación e identidad que en sí mismo represente. Teóricamente se toman autores como 

Thomson, Eco Saussure para sostener los significados intrínsecos que puede obtenerse del 

patrimonio. El patrimonio según Jonh B. Thomson se basa en una ideología con cuatro importantes 

concepciones clásica, antropológica, estructural y simbólica, en cambio E. P Thomson retoma desde 

el aspecto de costumbres como la raíz de la cultura, esto se relaciona con la visión semiótica que los 

autores Eco y Saussure muestran que el significado como algo único que se da, para dar un sentido, 

en la siguiente figura 1 se muestra la relación de dichos conceptos y la integración del itinerario 

cultural con respecto a estas teorías, que del patrimonio se crea un valor cultural y desde la semiótica 

una expresión única. 

 
Figura 1. Relación teórica. Fuente propia. 

Bajo esta información aplicando a la zona de estudio, se ha ido analizando desde lo tangible e 

intangible los elementos patrimoniales que contiene dicha zona por medio de una codificación 

semiótica para abordar los significados que tienen desde lo material, así como el valor que se le añade 

a lo inmaterial, lo que se puede percibir, sentir y creer. En las siguientes figuras 2 y figura 3 se aplica 

una segmentación a un edificio religiosos con carácter cultural en el municipio de Mochitlán, 

Guerrero.  
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Figura 2. Análisis de segmentación. Fuente propia. 

 
Figura 3. Análisis de codificación. Fuente propia. 

Es entonces que, bajo este análisis semiótico se va entrelazando el itinerario cultural con la puesta en 

valor y una serie de representaciones.  

La puesta en valor se da en distintos niveles, rangos y categorizaciones: entre las más significativas 

que podemos categorizar son las de valor intrínseco (desde los pobladores a los pobladores mismos) 

en un contexto endógeno extrínseco (desde los pobladores a los visitantes e incluso a los entes 

gubernamentales). El mayor peso específico para dar valor o poner en valor una expresión, es de 

individuo a individuo, sin categorizar en el contexto de entre gubernamental, turista, visitante u otro 

contexto de individuo o colectivo.  

Es decir, la puesta en valor no viene de los entes gubernamentales, turistas o visitantes, para el caso 

de la zona de estudio, la puesta en valor enfoca en el valor intrínseco de los individuos que habitan 

en el territorio y poblados de este caso de estudio.  

En la figura 4 se hace vinculación material e inmaterial del patrimonio y su puesta en valor. 



 

841 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

 
Figura 4. Puesta en valor. Fuente propia. 

Conclusiones 

Los itinerarios culturales comprenden de particularidades específicas para una denominación oficial, 

el desarrollo que han tenido a lo largo del tiempo, ha establecido diferentes enfoques en lo que 

conforma un itinerario. No solamente es una vía de comunicación, es una composición de valores, 

que requieren llegar a un fin común la conservación del patrimonio.  

La preocupación por una sustentabilidad para el patrimonio ha llevado a crear estas estrategias, que 

de acuerdo a las características y criterios que establecen los organismos internacionales es que se 

respalda los sitios y elementos que pudiera contener el itinerario, por lo que abre una puerta a observar 

a los que no exista una declaración oficial pero sí contienen los elementos culturales y naturales. 

El tema semiótico ha mostrado ser una disciplina que debe ser estudiada a profundidad, plantea cómo 

se compone y la importancia de los simbolismos para que pueda ser entendida. Aplicarla a otra ciencia 

como la arquitectura desmenuza cada elemento de diseño que esta puede contener, y si mueve en un 

aspecto cultural como los itinerarios da un margen por qué son importantes de abordarlos, qué pasaría 

con aquellas expresiones de bienes tanto tangibles como intangibles están en cada población o sitio 

sin renombre oficial, pero dan un valor particular en sus elementos culturales.  
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Resumen. En el presente, se resume la investigación en curso para el diseño de un modelo de piezas 

de adobe para la construcción de viviendas sismorresistentes, así mismo, ampliar el panorama actual 

de la construcción de viviendas a base de piezas de adobe en las comunidades rurales del estado de 

Guerrero; a partir de las regulaciones legales existentes en el país, en comparativa con algunas de las 

existentes a nivel mundial, se establece una línea de investigación y trabajo que permiten un mejor 

entendimiento del comportamiento de las viviendas de adobe, mediante el estudio de prototipos de 

piezas de adobe para la construcción de viviendas reforzadas con hueso de palapa, de esta manera se 

contribuirá a un mejor acceso a viviendas con mayor seguridad, de bajo costo y de fácil construcción 

para la población vulnerable, en el estado y el país. 

 

Palabras clave: Piezas de Adobe, Adobe Reforzado. 
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Resumen. 

En este trabajo se presentan los parámetros básicos para realizar la evaluación sísmica en 

edificaciones de mampostería de baja altura. Actualmente existen numerosas metodologías para 

evaluar la vulnerabilidad sísmica, tales como la evaluación simplificada de la vulnerabilidad sísmica 

del CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres); estas se basan en parámetros 

asociados con características geométricas, constructivas, estructurales, de suelo y otros parámetros 

que influyen en el comportamiento de la estructura. A partir del análisis de cada uno de estos 

parámetros y su respectivo valor de importancia se califica a la estructura con una vulnerabilidad baja, 

media o alta, de acuerdo con la sumatoria correspondiente en cada una de las clasificaciones. La 

importancia de conocer estos parámetros es la base del análisis para establecer el grado de 

vulnerabilidad sísmica de las construcciones. 

Palabras clave: Vulnerabilidad, características, parámetros y variables 

Introducción 

Una vivienda puede verse afectada por diferentes fenómenos naturales entre ellos los sismos, lo más 

importante es saber identificar las causas principales de daños en las viviendas para después poder 

realizar las modificaciones correspondientes. La afectación del daño en una estructura depende de la 

capacidad sismorresistente de la vivienda de manera que la evaluación de la vulnerabilidad sísmica 

está enfatizada en los parámetros característicos, empleados para describir la acción y el daño de la 

estructura (Veltamie, 2014).  

Para este trabajo se describen los parámetros que influyen en la evaluación simplificada de la 

vulnerabilidad símica en viviendas de mampostería propuesta por el Centro Nacional de Prevención 

de Desastres.  

Al ser las edificaciones de mampostería una de las tipologías predominantes en México, así como ser 

uno de los lugares con mayor actividad sísmica del mundo, surge la necesidad de recurrir a distintas 

metodologías sobre la evaluación sísmica, entre ellas la vulnerabilidad. 

Por ello, conocer y establecer los parámetros de evaluación tiene una mayor influencia en la 

vulnerabilidad sísmica de una estructura de mampostería, ya que en cada zona donde se realizan los 

estudios los parámetros pueden diferir.  

El objetivo principal es identificar cada uno de los parámetros de mayor relevancia en la evaluación 

de la vulnerabilidad sísmica en construcciones de mampostería de baja altura, así como el 

establecimiento de los valores correspondientes de cada uno de los criterios que influyen en dicho 

estudio.  

La vulnerabilidad sísmica de las viviendas de mampostería depende de varios factores que a 

continuación se describen, cabe mencionar que no todos los factores que se mencionan serán fáciles 

de identificar en viviendas ya construidas, por lo que se requiere revisar cada una de las 

clasificaciones con su respectivo indicador. 



 

844 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Tipos de mampostería 

Mampostería simple (no reforzada)  

Es la estructura conformada por piezas de mampostería unidas por medio de mortero. Esta 

mampostería no tiene refuerzo y también se denomina mampostería de relleno, su función es dividir 

ambientes, no tiene función estructural (Zalamea Suárez, 2015) 

 

Figura 1. Mampostería simple (no reforzada) (Zalamea Suárez, 2015). 

Mampostería confinada 

Es la construcción con base en piezas de mampostería unidas por medio de mortero, reforzada de 

manera principal con elementos de concreto reforzado construidos alrededor del muro, confinándolo 

y que cumple los requisitos del capítulo 5 de la NTC (Normas Técnicas complementarias) de 

mampostería (Mexico, 2020) . Este sistema estructural se clasifica, para efectos de diseño 

sismorresistente, como uno de los sistemas con capacidad moderada de disipación de energía en el 

rango inelástico. 

 

Figura 2. Mampostería confinada (Zalamea Suárez, 2015). 

Mampostería reforzada. 

Es aquel formado con piezas huecas o macizas, en el que se colocan, vertical y/u horizontalmente, 

varillas o alambres de acero de refuerzo. En el caso de usar piezas huecas, este sistema permite el 

llenado de algunas de las celdas (huecos de los tabiques) con mortero de relleno, siendo estas celdas 

la que llevan una varilla de acero de refuerzo. El objetivo de colocar varillas de refuerzo, en una 

cantidad suficiente, también soportar el peso del edificio y las fuerzas laterales como el sismo que 

actúa sobre la estructura. 

 

Figura 3. Mampostería reforzada (Zalamea Suárez, 2015). 
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Parámetros de evaluación sísmica 

Para la identificación de los parámetros para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de 

edificaciones de mampostería se realizan modelos de estudios de caracterización dinámica y de 

respuesta ante la acción de un sismo de manera que se identifica la influencia de los parámetros hasta 

el momento de identificarlos, con el objetivo de analizar la influencia de los parámetros en su 

comportamiento ante la acción de un sismo (Abreo & Arguello, 2003)  

Para la evaluación simplificada de la vulnerabilidad símica en viviendas de mampostería propuesta 

por el Centro Nacional de Prevención de Desastres se identificaron los siguientes parámetros 

(CENAPRED, 2015). 

1. Aspectos geométricos 

• Irregularidad de la edificación. 

• Cantidad de muros en las dos direcciones principales (frente o ancho y fondo y largo). 

• Irregularidad en la altura. 

2. Aspectos constructivos 

• Calidad de las juntas de mezcla entre tabiques. 

• Tipo y disposición de los ladrillos o tabiques. 

• Calidad de los materiales del acabado o repellado. 

3. Aspectos estructurales 

• Muros confinados o reforzados. 

• Detalles de castillo y dalas de confinamiento. 

• Dalas de cerramiento, corona o amarre. 

• Características de las aberturas o huecos en muros. 

• Tipo y disposición de pisos. 

• Amarre o fijación de las cubiertas. 

• Cimentación, dalas de cerramiento o amarre. 

4. Entorno 

• Topografía. 

• Otro efecto. 

5. Suelo 

• Blandos. 

• Intermedios. 

• Duros. 

Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas de mampostería 

Para que una vivienda sea considerada con vulnerabilidad sísmica media o alta es suficiente que 

presente alguna deficiencia en los factores antes mencionadas 

Cada uno de los aspectos se califica con base en los parámetros sencillos utilizando la visualización 

y comparación de los patrones generales considerados en la Tabla 1. Cada uno de los parámetros tiene 

una calificación individual, la suma final de los valores correspondientes arroja el nivel de 

vulnerabilidad que tiene la vivienda (baja, media o alta) (CENAPRED, 2015).  

Tabla 1 Parámetros de la evaluación simplifica de la vulnerabilidad sísmica. Fuente (CENAPRED, 

2015) 

 

COMPONENTE 
VULNERABILIDAD 

BAJA          MEDIA          ALTA 
 

ASPECTOS GEOMÉTRICOS    
 

Irregularidad en planta de la edificación 1 

1 

2 

3 

4 

20 

 
Cantidad de muros en las dos direcciones principales  
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Irregularidad en altura 1 2 4 
 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS    
 

Calidad de las juntas de mezcla entre tabiques 1 

1 

2 

2 

3 

3 

 
Tipo y disposición de los ladrillos o tabiques  
Calidad de los materiales del acabado o repellado 1 2 3 

 
ASPECTOS ESTRUCTURALES    

 
Muros confinados y reforzados 1 

1 

2 

2 

6 

4 

 
Detalles de castillos y dalas de confinamiento  
Dalas de cerramiento, corona o amarre 1 2 4 

 
Características de las aberturas o huecos en muros 1 2 6 

 
Tipo y disposición de pisos 1 2 4 

 
Amarre y fijación de cubiertas 1 2 3 

 
Cimentación, dalas de cerramiento o amarre 1 2 4 

 
SUELO 1 2 8 

 
ENTORNO 1 2 4 

 

    
 

BAJA 

CLASIFICACIÓN GLOBAL DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA VIVIENDA    Suma menor 

que 20 

MEDIA 

Suma entre 

20 y 31 

ALTA 

Suma mayor 

que 31 

 
 

 

Antes de iniciar la evaluación de la vivienda es necesario conocer algunos datos generales como: 

¿Cuenta con los planos estructurales de la edificación?, ¿la edificación es propia?, el año de 

construcción, colonia, calle y número de pisos, así como el total de metros cuadrados de construcción. 

Esta información resulta de gran utilidad para realizar los estudios de riesgos en la zona, cabe destacar 

que dicha información es optativa y voluntaria. 

Recomendaciones finales. 

En función de los resultados obtenidos se proponen las siguientes recomendaciones básicas. 

1. En el caso de obtener un resultado con vulnerabilidad alta, se recomienda informar y consultar a 

las siguientes instancias: 

• Dirección de obras de la delegación, municipio o localidad donde se ubica la edificación. 

• Ingeniero o arquitecto 

• A cualquiera de las instancias mencionadas se le deberá pedir apoyo para la realización minuciosa, 

exhaustiva y formal del nivel de la seguridad estructural de la edificación. 

2. En el caso de obtener un resultado con vulnerabilidad baja se recomienda lo siguiente: 

• Informar a la dirección de obras del municipio 

• Ingeniero o arquitecto 

• A cualquiera de las dos instancias mencionadas se recomienda solicitar una opinión sobre cómo 

lograr reducir el nivel de vulnerabilidad de aquellos rubros que se tengan los valores más altos. 

3. En el caso de obtener un resultado con vulnerabilidad baja se recomienda 

• Realizar los trabajos pertinentes para lograr que aquellos rubros individuales o componentes que 

hayan tenido resultados con valores de vulnerabilidad diferentes a baja 

puedan estar dentro de la clasificación de vulnerabilidad baja.  

Conclusión 

Se puede decir que la vulnerabilidad sísmica es la susceptibilidad de que una vivienda pueda sufrir 

daños estructurales en un movimiento sísmico y está asociada a las características físicas y 

estructurales del diseño. 
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Actualmente, la necesidad de realizar estudios de evaluación sísmica ante las diferentes amenazas 

que se tienen en la región, causadas por movimientos sísmicos, conlleva a identificar fácilmente cada 

uno de los parámetros que influyen en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica. 

En el caso de la evaluación simplificada de la vulnerabilidad símica en viviendas de mampostería 

propuesta por el Centro Nacional de Prevención de Desastres se usaron factores empíricos de 

ponderación local y global para cada uno de los parámetros que se mencionaron. El esquema de 

valoración de esta metodología es de baja, media y alta vulnerabilidad, lo que significa que una 

vulnerabilidad baja tiene una menor probabilidad de presentar algún tipo de daño ocasionado por un 

movimiento sísmico. Para que una vivienda sea considerada como de vulnerabilidad sísmica media o 

alta es suficiente que presente deficiencias en cada uno de los parámetros mencionados. 
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Resumen. 

En el país existe un incremento en el uso de los perfiles montén en la construcción de estructuras, las 

cuales son sometidas a fuerzas generadas por viento o sismo que pueden sufrir colapso por varias 

causas: a) diseño inadecuado, b) procedimientos constructivos incorrectos, c) evaluación incorrecta 

de fuerzas actuantes. Además, no existen ayudas de diseño para las secciones elaboradas en el país ni 

existe bibliografía sobre el análisis de estructuras elaboradas con perfil en doble montén.  Así, su 

empleo en la construcción de estructuras exige un estudio analítico para evaluar su comportamiento 

garantizando un adecuado mayor nivel de seguridad. 

 

Palabras clave: montén, normas, estructuras de acero. 

Introducción 

 

La República Mexicana se ubica entre dos cuencas oceánicas ciclógénicas, además una parte 

importante de su territorio se ve afectado por los sismos, originados principalmente por la subducción 

entre las placas Norteamericana y de Cocos; siendo propensa a sufrir daños por fenómenos geológicos 

(sismos, volcanes, deslizamientos de tierras y hundimientos) e hidrometeorológicos (huracanes, 

lluvias torrenciales, desborde de ríos, e inundaciones) (Cenapred, 2021) que afectan las 

construcciones. Así, es importante evaluar el efecto del viento y sismo en las estructuras. 

 

Un campo importante de la construcción lo constituyen los elementos estructurales construidos con 

montén donde es necesario proponer una solución a las posibles fallas del proceso constructivo, así 

como elaborar ayudas de diseño con base en las normas vigentes que sirvan de guía. 

 

Diferentes usos de los perfiles conformados en frío 

 

El acero conformado en frío es acero laminado en caliente que ha pasado por un cambio de 

temperatura. Una vez que el acero se ha enfriado se relamina a temperatura ambiente para alcanzar 

dimensiones más exactas y mejores cualidades de superficie. Dentro de los diferentes tipos de perfiles 

se encuentra el montén. 

 

Este perfil es un producto tradicional utilizado normalmente en los sistemas constructivos del país, 

su diseño permite la fabricación de estructuras para soporte de cargas moderadas y volados cortos, 

además es un elemento constructivo ligero y fácil de instalar (Metalco, 2021). 

 

Los diferentes usos son los siguientes: 

1.- Columnas de soporte (con elementos empatados), figura 1. Estas estructuras en su mayoría se 

utilizan en construcciones para techumbres en plazas o en construcciones de poca altura como 

escaleras en escuelas. El empate del material aumenta su resistencia, sin embargo, la falta de una 

normativa nacional dificulta su análisis y correcto uso. 

mailto:07046235@uagro.mx
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Figura 1. Características de una columna con elementos empatados, (Arqhys.com, 2021). 

 

2.- Vigas con elementos individuales o empatados. Los elementos individuales y empatados, en su 

mayoría son utilizados para el soporte de elementos ligeros como láminas o losas aligeradas. En la 

figura siguiente se muestra un elemento individual y un elemento empatado para vigas. 

                                      
a)                                                    b) 

Figura 2. Características de una viga con elementos individuales y empatados, a y b 

respectivamente, (Metalco, 2021) y elaboración propia. 

Daños en estructuras construidas con estos perfiles 

Existen varias causas de daño en las construcciones que afectan su seguridad estructural y colocan en 

riesgo las vidas humanas.  El daño puede ser causado por fenómenos naturales o antropogénicos al 

darle un uso inadecuado, por ejemplo: Exceder el peso de diseño, falta de mantenimiento o 

construcción incorrecta y sin asesoramiento técnico. 

 

Cuando las fuerzas actuantes alcanzan la resistencia de los materiales (concreto, acero, mampostería, 

madera) los elementos estructurales se dañan. El efecto del viento y el sismo, son factores a considerar 

en el diseño de una construcción. 

 

Efectos causados por viento: 

 

El viento actuante en barlovento (CFE, 2020) genera desprendimiento de partes de las estructuras por 

succión, hundimientos y hasta levantamiento de cimientos. El uso de soldaduras y perfiles 

inadecuados son factores que perjudican a la construcción. 

 



 

850 
 

Investigaciones de los Posgrados de la UAGro 2022 

 

Las figuras 3 y 4 muestra las deficiencias de los elementos tipo montén en techumbres y 

edificaciones causados por el efecto del viento 

 

Figura 3. Colapso de estructuras tipo techumbres en plazas y escuelas (Guerrero, México). 

 
Figura 4. Colapso de estructuras, a la izquierda de una casa-habitación (Buenos Aires, Argentina, 

2013); a la derecha, de una nave industrial (México). 

 

Reglamentos de diseño 

 

La Comisión Federal de Electricidad define el procedimiento para analizar el efecto de viento en 

estructuras (CFE, 2020) tomando como referencia la geometría de la estructura, la clasificación por 

su importancia y respuesta ante el viento, el proceso de evaluación de la velocidad considerando la 

ubicación de la estructura. También se obtienen fuerzas y presiones para analizar un modelo 

estructural en software adecuado. 

 

En el diseño de estas estructuras y ante la falta de una norma nacional se utilizan las nomas 

estadounidenses, específicamente el manual de diseño de acero conformado en frío del Instituto 

Americano del Hierro y el Acero (AISI, 2017). Este consta de dos volúmenes, el primero cubre 

dimensiones y propiedades, diseño de vigas, diseño de columnas, conexiones, información 

complementaria y una bibliografía de los métodos de prueba pertinentes; el segundo contiene el 

diseño de miembros estructurales de acero conformado en frío y comentarios, figura 5. 

 

Los ejemplos mencionados en la normativa AISI utiliza perfiles elaborados en Estados 

Unidos. Por ello es necesario elaborar una base de datos con perfiles nacionales. 
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Figura 5. Portada del Manual AISI 2017 para elementos conformados en frío, Vol. 1 y 2. 
 

Conclusión 

 

Debido al amplio uso de estos materiales es importante conocer las características de las estructuras 

elaboradas con perfiles conformados en frío, las propiedades mecánicas y su comportamiento ante 

cargas por viento y sismo. También debe construirse una base de datos con perfiles elaborados en el 

país y realizar análisis de perfiles empatados, de los cuales no existen procedimientos o normativa 

de diseño. 

 

En este trabajo se realizará en forma analítica el estudio de elementos empatados para garantizar 

construcciones con capacidad suficiente. Las aplicaciones desarrolladas serán de código abierto 

para el libre acceso y utilizando los perfiles locales. 
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Resumen.  

En el presente trabajo se diseña muros de bambú, para construcciones ya sea de vivienda u otro tipo, 

para ofrecer una posibilidad de construcción de bajo costo, utilizando el bambú (Bambusa Oldhamii) 

como sustituto del acero para aminorar el impacto ambiental. este estudio centra su atención en la 

capacidad estructural del bambú mediante la aplicación práctica en muros. Se realiza con exactitud 

un modelo o un prototipo de muro, dando la forma y medidas necesarias, se modelan los muros con 

software. Una estructura que se diseña con los requisitos de un reglamento tendrá un nivel de 

seguridad excelente. Los muros de bambú ensayados tendrán un adecuado comportamiento 

estructural ante cargas laterales actuantes, representativas de efectos de viento o sismo, por lo cual 

serán adecuados para edificaciones. 

Palabras clave: Bambú, Modelo, Forma básica. 

Introducción 

El bambú es una de las plantas más sorprendentes de la naturaleza, se conoce como “la planta mil 

usos” pues a partir de él se pueden obtener: alimento, ropa, material para construcción, celulosa para 

papel y medicinas; igual que otras plantas, protege el suelo y captura bióxido de carbono (Candelaria, 

2002). Se considera técnicamente un tipo de hierba, sin embargo, tiene más fuerza y la integridad de 

la madera e incluso algunas aleaciones de acero. 

Una problemática actual en la edificación es el alto costo de los materiales y la falta de control en el 

diseño y construcción de proyectos por falta de personal capacitado, desconociendo así el nivel de 

seguridad estructural (López, 2005). Este estudio centra su atención en la capacidad estructural del 

bambú mediante la aplicación práctica en muros de bambú. 

Metodología  

Se realiza un diseño de casa habitación de no más de 120 m2, el cual consiste en una casa de 

habitación, consta de 3 recamaras, sala, cocina, comedor y un baño completo, además de su cochera  
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y área verde, es un diseño sencillo pero que cumple con todas las necesidades. Del dibujo se toman 

las medidas de los muros para poder diseñar cada forma. 

 

Figura 1. Dibujo de casa habitación. Fuente propia. 

Se diseñan y dibujan los muros de bambú con la herramienta AutoCAD, se realizaron 3 formas 

básicas, las cuales fueron obtenidas de la investigación ¨Comportamiento Sismo- Resistente de 

Estructuras en Bahareque¨, las formas básicas que se modelan presentan variedad de formas 

dependiendo de su ubicación y función principal en la estructura; dichas formas van desde muros 

estructurales hasta muros tipo puerta o tipo ventana (Mario. & Luis.,2013).   

 

Figura 2. Formas básicas 1, 2 y 3. Fuente propia. 

Figura 3. Muro completo eje A 1-6, utilizando las formas básicas. Fuente propia. 
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Para el análisis elástico lineal las propiedades mecánicas utilizadas son: Emc= 24.6 Gpa (Módulo de 

elasticidad a compresión del bambú), Emt= 14.9 Gpa (Módulo de elasticidad a tensión del bambú) 

(Sulpicio et al., 2019), y un área A=14.92 cm2. 

Se hace la modelación de la forma básica 1, que tiene un ancho de 3m y un alto de 2.3 m. Se le aplica 

una carga lateral de diseño de 2.4 T, y una carga de colapso de 6. 7 T. 

Figura 4. Modelación Forma básica 1. Fuente propia. 

Se hace la modelación de la forma básica 2, que tiene un ancho de 3m y un alto de 2.3 m. Se le aplica 

una carga de diseño lateral de 3.1 T y una carga de colapso de 8.5 T. 

Figura 5.  Modelación Forma básica 2. Fuente propia 

Se hace la modelación de la forma básica 3, que tiene un ancho de 2m y un alto de 2.3 m. Se le aplica 

una carga de diseño lateral de 1.3 T y una carga de colapso de 3.5 T. 

Figura 6. Modelación Forma básica 3. Fuente propia 
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Resultados 

En la siguiente tabla, se expresan los valores obtenidos de la modelación, en la cual se hace una 

comparación de cargas de diseño con la NTC Madera, y la carga de colapso (Sulpicio, 

2019), mostrando como resultados favorables las formas 1 y 2, las cuales su forma de colapso sería 

aplicando cargas laterales grandes. Utilizando las cargas de diseño estas se comportarían de manera 

adecuada. 

Tabla 1. Valores de resistencia de tensión y compresión. 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión 

Se realizó la modelación de las 3 formas básicas, tienen un adecuado comportamiento estructural ante 

cargas laterales actuantes, representativas de efectos de viento o sismo, por lo cual serán adecuados 

para edificaciones, las formas 1 y 2 son las que mejor resisten. Se fabricarán las formas a tamaño real, 

para comprobar los resultados obtenidos. Las viviendas construidas con bambú son una alternativa 

segura estructuralmente, económica y eco- sustentable, con ello se puede sustituir el uso de la madera 

en la construcción y proteger los bosques naturales. 
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 Tensión 

kg/cm2 

Compresión 

kg/cm2 
NTC Madera CDMX 2017 (NTC, 2007) 590 205 

Forma 1 
Carga de Diseño Aproximado 2.4 T 

189.67 205.83 

Forma 2 
Carga de Diseño Aproximado 3.1 T 

115.95 205.43 

Forma 3 
Carga de Diseño Aproximado 1.3 T 

178.95 203.75 

Curvas Esfuerzo-deformación Axial Calculadas Para 

Las Especies De Bambú Guadua Angustifolia Kunth Y 

Bambusa Oldhamii 
(Sulpicio et al., 2019) 

2786.8844 572.1 

Forma 1 
Carga de colapso Aproximado 6.7 T 

529.49 574.39 

Forma 2 
Carga de colapso Aproximado 8.5 T 

317.79 569.03 

Forma 3 
Carga de colapso Aproximado 3.65 T 

470.50 568.36 
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Resumen 

El presente artículo muestra el uso de los sistemas de información y registro sismológico como 

primera etapa para el análisis y evaluación del peligro sísmico del estado de Guerrero, así como el 

reporte sísmico histórico obtenido a través de estos sistemas para dicha región. El poder observar el 

historial sísmico de una zona, sus fuentes sismogénicas más importantes (sismos interplaca, intraplaca 

de profundidad intermedia y corticales), su intensidad, profundidad o foco y localización, a través de 

estos sistemas tecnológicos, es considerado el primer paso para un estudio de mayor complejidad 

enfocado a la mitigación de los efectos adversos de los sismos sobre las estructuras, y a su vez, en la 

vida de las personas. Se proponen dos fuentes potenciales de información confiable, consulta práctica 

y de fácil acceso para la observación del comportamiento sísmico histórico de una región: las 

Instituciones de Investigación Incorporadas para Sismología (IRIS) y el Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS). 

Palabras Clave: Registros sísmicos, sistemas de información. 

Abstract 

In this paper, the use of information systems and seismological registration as a first stage for the 

analysis and assessment of seismic hazard in Guerrero, is pretend to be displayed, as well set forth 

the historical seismic report obtained by these systems for the aforementioned area. Being able to 

observe the seismic history of that region, its most significant seismogenic sources (interplate, 

intermediate depth intraplate and cortical earthquakes), its intensity, depth or focus and location, 

through these technological systems, is considered the first step for a study of greater complexity, 

focused in mitigating the adverse effects of earthquakes on the structures and, at the same time, on 

the people's lives. Two potential, reliable, practical and easily accessible information sources for 

observing the historical seismic behavior of a region are proposed: Incorporated Research Institutions   

for Seismology (IRIS) and United States Geological Survey (USGS). 

Keywords: Seismic data, information systems. 

Introducción 

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo y 

Guerrero es uno de los estados de mayor actividad sísmica del país, ya que está ubicado dentro del 

área conocida como el Cinturón Circumpacífico o mejor conocido como el cinturón de fuego del 

pacifico, donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta (S. Geológico Mexicano, 2017). 

La fuente sismogénica más importante en Guerrero está dada principalmente por la interacción de la 

placa oceánica de Cocos que converge con la placa continental de Norteamérica. De ahí la  

importancia de determinar un análisis histórico de los sismos ocurridos en el Estado y en su periferia, 

a través de la herramienta consistente en el uso de las tecnologías y sistemas sísmicos confiables de 

mayor rango, con el fin de correlacionar los fenómenos y establecer un cálculo que permita obtener 
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una evaluación de la probabilidad de ocurrencia de sismos de gran magnitud y así poseer un criterio 

para la mitigación de riesgos, ofreciendo a la vez un parámetro de factibilidad y diseño de futuras 

estructuras.  

Metodología 

Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS) es un consorcio de más de cien 

universidades estadounidenses dedicadas a la operación de instalaciones científicas para la 

adquisición, gestión y distribución de datos sismológicos (iris.edu, 2020). Los programas que en ella 

se accionan contribuyen a la investigación académica, la educación y mitigación del peligro de 

terremotos y a la verificación completa del tratado de prohibición de ensayos nucleares. Proporciona 

gestión y acceso a datos observados y derivados para la comunidad mundial de ciencias de la tierra. 

Esto incluye datos de movimiento del suelo, atmosféricos, infrasónicos, hidrológicos e 

hidroacústicos. Dentro de sus objetivos está el intercambio de conocimientos, datos sísmicos y 

geofísicos mediante el uso de operaciones de red y formatos de datos, así como la aplicación de 

políticas de acceso gratuito y sin restricción a la información. 

 

Figura 1. IRIS. Interfaz principal del sitio.  

Fuente: https://www.iris.edu/hq/ (2020). 

En el sitio web oficial de IRIS, de manera libre, puede ser utilizada una herramienta interactiva 

conocida como IRIS Earthquake Browser (IEB), la cual permite explorar millones de epicentros de 

eventos sísmicos en un mapa mundial. Las selecciones de hasta 25000 eventos pueden ser vistas y 

rotadas libremente en 3D.  

 

Figura 2. Herramienta de visualización de eventos sísmicos - IRIS Earthquake Browser (IEB). 

Fuente: https://ds.iris.edu/ieb/ (2020). 
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Dentro de las acciones que permite esta herramienta está el poder seleccionar y mostrar los eventos 

de acuerdo a la zona geográfica de interés, tipo, rango de tiempo, magnitud, profundidad y tipo de 

base de datos registrada, así como la opción de elegir mostrar los límites de placa, la animación de la 

aparición de los eventos con respecto al tiempo y la opción de seleccionar además la anteriormente 

mencionada visualización 3D. 

Todo esto con objeto de facilitar la obtención e interpretación de los datos para favorecer el desarrollo 

de las investigaciones de fuentes sísmicas y de propiedades de la Tierra. IRIS se considera una 

herramienta de consulta y manejo de datos de alta confiabilidad. Es una organización sin fines de 

lucro, su administración está dada por un personal con sede en Washington DC., en donde sus 

instalaciones se operan principalmente a través de universidades miembro y en cooperación con el 

Servicio Geológico de Estados Unidos de América. 

United States Geological Survey (USGS), es la agencia científica única del departamento interior del 

gobierno de los Estados Unidos de América que provee de conocimientos sobre los peligros naturales 

que amenazan la vida y los medios de subsistencia como lo es el agua, la energía, los minerales y 

otros recursos naturales de los que depende el ser humano; la salud de los ecosistemas y del ambiente. 

En ella se desarrollan métodos y herramientas que suministran de manera oportuna, información 

relevante y útil acerca de la tierra y sus procesos (U.S. Geological Survey, s.f.). 

La misión del Servicio Geológico de los Estados Unidos de América es monitorear, analizar y 

predecir la dinámica actual y en evolución de las complejas interacciones humanas y naturales del 

sistema terrestre y brindar información procesable a escalas y plazos relevantes para los tomadores 

de decisiones (U.S. Geological Survey, s.f.). 

 

Figura 3. USGS. Interfaz principal del sitio.  

Fuente: https://www.usgs.gov (2020). 

En cuanto a fenómenos sísmicos, USGS monitorea e informa sobre los eventos sísmicos que ocurren 

en la tierra, evalúa sus impactos y peligros e investiga sobre las causas y efectos de los mismos. Estas 

actividades son desarrolladas a través del programa nacional de reducción de amenazas por 

terremotos. 

En el sitio web oficial de USGS, través del programa de peligro sísmico, es posible encontrar y utilizar 

una serie de herramientas que permiten obtener información en tiempo real de eventos sísmicos, 

mapas de sismicidad, peligros sísmicos en diversas áreas, herramientas para valores de diseño 

sísmico, distribución de estaciones de monitoreo y datos sísmicos diversos disponibles para 

descargar. 
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En ese mismo apartado en la sección de sismos se encuentra un mapa global interactivo, como el que 

es encontrado en el IRIS, que posibilita acceder a información de los últimos eventos sísmicos 

registrados alrededor del mundo, además a través del catálogo de búsqueda de eventos sísmicos, es 

posible obtener los datos de hasta 20,000 eventos, de los cuales, el orden o criterio de búsqueda puede 

especificarse según la magnitud, fecha, hora de inicio y final del evento registrado, región geográfica, 

rango de profundidad, coordenadas geográficas específicas, brecha azimutal, tipo de evento, grado de 

impacto, tipo de catálogo de consulta, entre otras opciones específicas. 

 

Figura 4. USGS. Catalogo de búsqueda de eventos sísmicos.  

Fuente: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/ (2020). 

En general, a través de cualquiera de estas dos fuentes de consulta (IRIS y/o USGS), las cuales 

representan ser herramientas de alta confiabilidad, se puede obtener datos para el desarrollo de 

múltiples estudios, como el análisis de peligro sísmico. 

En la fig. 5 se muestra la delimitación de la zona de interés a través de la herramienta proporcionada 

por USGS. En este caso se busca obtener la información histórica sísmica del estado de Guerrero, 

para ello, se abarca en su totalidad dicha región y una pequeña extensión más en colindancia con los 

estados de Michoacán, México, Morelos, Puebla y Oaxaca, así como otra proporción al sur del estado 

hacia el océano pacifico, específicamente abarcando una pequeña zona más allá de la convergencia 

de las placas tectónicas de Norteamérica y de Cocos. 

Esta zona es delimitada por las coordenadas geográficas siguientes: P1(15.5, -102.4), P2(15.5, -97.9), 

P3(18.8, -102.4), P4(18.8, -97.9). 

 

Figura 5. Delimitación de la zona del Estado de Guerrero.  

Fuente: Delimitación propia a través de la herramienta de búsqueda de eventos sísmicos de USGS 

(2020). 
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Para este caso se seleccionó ejecutar la búsqueda de eventos sísmicos de una magnitud mayor a 4.5 a 

lo largo de 200 años, en el periodo conformado entre 1820 al año 2020, obteniéndose para la zona 

delimitada 919 eventos. Sin embargo, la base de datos de USGS ofrece, como primer evento 

registrado en la zona del estado de Guerrero el ocurrido el 30 de julio de 1909 de magnitud de 7.5 a 

una profundidad de 20 km en la costa del Estado. 

 

Figura 6. USGS. Eventos sísmicos ocurridos mayores a 4.5 en la zona del estado de Guerrero entre 

los años 1909 y 2020.  

Fuente: Herramienta de búsqueda de eventos sísmicos de USGS (2020). 

Mismo procedimiento es aplicado a través de la herramienta del IRIS, obteniendo resultados de hasta 

1085 eventos sísmicos registrados para la misma zona delimitada en USGS. Es importante señalar 

que a pesar de las diferentes acciones que ofrece esta herramienta, y la precisión en su elemento de 

búsqueda, ésta solo ofrece resultados a partir del año de 1970. En la figura 7 se puede observar los 

eventos registrados que ofrece el IRIS, aquellos en color morado originados de 0 a 33 km de 

profundidad; en azul de 33 a 70 km; en verde de 70 a 150 km y en amarillo aquel por arriba de los 

150 hasta los 300 km. 

 

Figura 7. IRIS. Eventos sísmicos ocurridos mayores a 4.5 en la zona del estado de Guerrero entre 

los años 1970 y 2020.  

Fuente: Navegador de eventos sísmicos del IRIS (2020). 

Cabe mencionar que eventos sísmicos importantes ocurridos a principios del siglo XX y anteriores a 

1909 en la zona del estado de Guerrero, como los ocurridos en 1907 y 1908, no son mostrados en 

estas bases de datos, sin embargo, dichos sismos, y los registrados en la literatura, deben ser 

considerados en el conjunto de eventos para un estudio de mayor precisión.  
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De igual manera, considerar los sismos históricos de la brecha de Guerrero entre Papanoa y Acapulco, 

es clave para la determinación del historial sísmico de la región. Fué en esta brecha donde ocurrieron 

seis sismos de gran magnitud entre 1845 y 1911, que generaron daños importantes, por lo que existe 

suficiente potencial para que se produzcan más (CENAPRED y SSN, s.f). Estos eventos sísmicos 

ocurridos en la brecha de Guerrero y de los que se tiene registro en datos históricos son los acontecidos 

en 1899 de 7.9, 1907 de 7.6, 1908 de 7.5 y 7.0, 1909 de 7.2 y 1911 de 7.5; desde entonces no han 

ocurrido temblores importantes en esa zona (Gutiérrez-Martínez C y otros., 2014). 

 

Figura 8. Actualización del mapa publicado por el Instituto de Geofísica de la UNAM en el cartel 

Cien Años de Sismicidad en Mexico de 1999.  

Fuente: CENAPRED y SSN (s.f.). 

Como el objetivo de este artículo es mostrar la utilidad de estas herramientas de búsqueda como 

primera etapa para estudios de peligro sísmico, la información mostrada a continuación está limitada 

solo a la proporcionada por dichas herramientas. 

Resultados 

Los resultados obtenidos a través de estas dos fuentes (IRIS y USGS) ofrecen, en conjunto, 

información de eventos sísmicos ocurridos dentro y en la periferia del estado de Guerrero, a partir del 

año de 1909 en adelante. Es entonces, que los resultados que aquí se muestran están dentro del periodo 

comprendido entre 1909 a la fecha de consulta de la información (septiembre 2020). La tabla 1 

muestra la distribución de los 1213 eventos registrados con magnitud de entre 4.5 y la máxima 

registrada dentro de dicho periodo, equivalente a 8.1 Mw registrada el 19 de septiembre de 1985. 

Tabla 1. Distribución del número de eventos sísmicos por magnitud entre julio de 1909 y septiembre 

2020 en el estado de Guerrero y su periferia 

Magnitud No. Eventos 

4.5  270 

4.6 192 

4.7 159 

4.8 120 

4.9 93 

5.0 56 

5.1 55 

5.2 47 

5.3 39 

5.4 31 
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5.5 26 

5.6 15 

5.7 11 

5.8 18 

5.9 11 

6.0 11 

6.1 5 

6.2 4 

6.3 3 

6.4 11 

6.5 5 

6.6 2 

6.7 2 

6.8 4 

6.9 3 

7.0 2 

7.1 3 

7.2 3 

7.3 3 

7.4 4 

7.5 1 

7.6 3 

8.1 1 

Fuente: Elaboración propia a través de la información proporcionada por IRIS y USGS (2020). 

Los eventos de magnitud de entre 7.0 a 8.1, representan los 20 sismos de mayor intensidad registrados 

con origen dentro y sobre los límites de esta región, destacando el de 1985 de magnitud 8.1, que, a 

pesar de originarse cercano al territorio de Michoacán, ocurrió muy próximo a Guerrero.  

 

Figura 9. Grafica de la distribución del número de eventos sísmicos por magnitud entre julio de 

1909 y septiembre 2020 en el estado de Guerrero y su periferia.  

Fuente: Elaboración propia a través de la información proporcionada por IRIS y USGS (2020). 
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En la tabla 2 puede identificarse la información disponible (fecha, magnitud del evento, latitud, 

longitud y profundidad) de estos 20 sismos de mayor magnitud obtenida por la conjunción de los 

datos ofrecidos por las dos fuentes principales abarcadas en este estudio. 

Tabla 2. Los 20 eventos sísmicos de mayor magnitud registrados en Guerrero y su periferia entre 

julio de 1909 y febrero 2020. 

Fecha Mag. Lat. Long. 
Prof. 
(km) 

30/07/190
9 

7.5 
16.471 -99.427 

20 

16/12/191
1 

7.3 
17.159 -99.994 

30 

04/08/192
8 

7.2 
16.004 -98.209 

20 

23/12/193
7 

7.4 16.749 -98.359 25 

22/02/194
3 

7.4 17.457 -101.451 20 

14/12/195
0 

7.1 16.739 -98.482 35 

28/07/195
7 

7.6 17.055 -99.092 37.8 

11/05/196
2 

7.0 16.96 -99.741 25 

06/07/196
4 

7.3 18.136 -100.605 93.3 

14/03/197
9 

7.6 17.813 -101.276 49 

25/10/198
1 

7.3 18.048 -102.084 33 

07/06/198
2 

7.0 16.558 -98.358 33.8 

19/09/198
5 

8.1 18.538
2 

-
102.3243 

29.2 

21/09/198
5 

7.6 17.802 -101.647 30.8 

14/09/199
5 

7.4 
16.779 -98.597 23 

25/02/199
6 

7.1 
15.978 -98.07 21.1 

20/03/201
2 

7.4 
16.493 -98.231 20 

18/04/201
4 

7.2 
17.397 -

100.9723 
24 

19/09/201
7 

7.1 
18.549

9 
-98.4887 48 

16/02/201
8 

7.2 
16.385

5 
-97.9787 22 

Fuente: Elaboración propia a través de la información proporcionada por IRIS y USGS (2020). 

Nótese que la profundidad registrada en el que dieron origen estos eventos sísmicos se encuentra 

entre los 20 y 40 km. La profundidad típica de los eventos costeros es de 15 a 25 km, mientras que 

los eventos con epicentro tierra adentro suelen tener una profundidad alrededor de 60 ó 70 km 

(Gutiérrez M. Carlos Antonio, 2006). 
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Discusión y conclusiones. 

Los resultados aquí mostrados reflejan una adecuada contribución de los sistemas de información y 

registro sismológico como lo son las herramientas encontradas en IRIS y USGS para ofrecer 

información histórica y bases de datos manipulables que representan la base para desarrollar estudios, 

efectuar acciones y representar características. Sin embargo, toda información debe ser tratada con 

responsabilidad y complementarse con otras fuentes de igual o mayor aceptación, y con ello abarcar, 

para este caso, en un estudio de peligro sísmico, la mayor información disponible reduciendo la 

incentidumbre que pudiera generase debida a la naturaleza de la investigación. 

Cabe recalcar que los datos otorgados por estas herramientas están en función de la propia 

determinación del usuario, el cual está regido por sus propios criterios de búsqueda según su objetivo 

de investigación. Para este caso la zona de interés se centró unicamente en el estado de Guerrero y 

sus límites territoriales, ubicándose en las coordenadas geográficas anteriormente mencionadas, 

además de ciertas características específicas como lo es el enfoque en la magnitud de los eventos 

mayor a 4.5.  

Para estudios de peligro sísmico las herramientas ofrecidas por órganos institucionales como lo son 

IRIS y USGS constituyen una fuente de información confiable, dinámica, práctica y de fácil acceso 

para el desarrollo efectivo de los mismos, es entonces que el manejo de estas herramientas puede ser 

vista como una de las primeras etapas para estudios de este tipo y que pueden ofrece un buen grado 

de aceptación para continuar con las siguientes etapas propias de la investigación en particular, sin 

embargo como ya se ha mencionado, estas herramientas pueden ser complementadas con la 

información existente en la literatura y por otras herramientas tecnológicas similares existentes como 

lo es también el Servicio Sismologico Nacional (SSN) del Instituto de Geofísica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la cual al año 2021 ya cuenta con la posibilidad de establecer 

condiciones de entrada de búsqueda por estado con la limitante de que los datos se concentran 

únicamente en la República Mexicana a diferencia de las otras dos fuentes que permiten un rango de 

búsqueda más amplio. Sin embargo el conocer y manipular estas herramientas representa un elemento 

importante para el desarrollo de estudios del tipo geológico y sísmico, indagando en el 

comportamiento hístorico de la tierra, posicionándose en el implemento de herramientas legítimas, 

esperando reducir el grado de incertidumbre proveniente del poco alcance que se tiene en la 

información en estudios de esta índole, pues como se sabe, los fenómenos sísmicos están presentes 

desde el origen de los tiempos y que el poder predecir o estimar con exactitud dichos fenómenos es 

aun inasequible, sin embargo, a través de los avances en la tecnología y el desarrollo de este tipo de 

estudios se trata de estar cada vez más cerca de resolver los problemas de este origen. 
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Resumen.  

En este trabajo se presenta la revisión de daños en la catedral Asunción de María, localizada en 

Chilpancingo, Guerrero, como consecuencia del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2021. Para lo 

cual se realizó una inspección visual en toda la construcción, además se realizó un vuelo aéreo no 

tripulado (VANT) mediante DRON y pruebas de vibración ambiental. Como resultado se 

identificaron afectaciones sin peligro para la construcción, pero algunas deben monitorearse. Los 

resultados futuros de ortofotos y registros de vibración ambiental confirmarán el estado de salud 

estructural de ese monumento histórico, esta última evaluación instrumental corresponde a otra etapa 

de este proyecto. 

 

Palabras clave: Sismo-resistencia, diseño estructural, estructura histórica. 

 

Introducción 

La Catedral Asunción de María es de gran importancia para la historia de México ya que el Primer 

Congreso de Anáhuac se realizó en este recinto en 1831, durante la guerra de independencia. La 

construcción fue declarada patrimonio histórico de la nación por lo que es importante evaluar la salud 

estructural. 

A principios del siglo XX, dos sismos afectaron la construcción, el primero ocurrió en 1902 y el 

segundo en 1907; este último obligo a construir un templo totalmente nuevo.  

La catedral sufrió varios daños con el sismo de diciembre de 2011 (Mw=6.5), se presentaron 

agrietamientos en las bases y en las claves de los arcos de los dos campanarios; severos en la torre 

norte y moderados en la torre sur. También aparecieron fuertes agrietamientos en el frontispicio, en 

la parte superior de los arcos y en la parte frontal de la bóveda de la nave principal (Arroyo Matus, 

Sánchez Tizapa, Tapia, & Herrera, 2014). 

Recientemente, el día 7 de septiembre del 2021 ocurrió un sismo con epicentro localizado a 11 km al 

sureste de Acapulco, con magnitud 7.1. Las coordenadas del epicentro fueron 16.82 latitud N y 99.78 

longitud W y la profundidad es de 10 km. 

Ante esta situación se procedió a revisar la construcción para determinar los posibles daños en la 

estructura principal: muros, losas, columnas y trabes.  

 

 

Metodología 

Descripción de la catedral 
El recinto religioso está ubicado frente al Parque “Cuellar”, en el centro de Chilpancingo, capital del 

estado de Guerrero, consta de una sola nave y dos capillas, al norte la dedicada al Santísimo 

Sacramento y la dedicada a la Virgen de la Asunción. En la fachada principal tiene 2 torres principales 

de estilo neoclásico (Hernández, 2016), figura 1. 
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Figura 1. Fachada principal de la catedral. Fuente propia. 

 

Considerando la magnitud del sismo se realizó lo siguiente: 

1) Inspección visual para el levantamiento de daños y toma de decisiones: 

Se procedió a evaluar la estructura con el formato de captura de datos para evaluación 

estructural, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se tomaron los 

datos generales del inmueble, uso, tipo de terreno y cimentación, características de la 

estructura, vulnerabilidad, sistema estructural, rehabilitación, evaluación de daños 

geotécnicos – estructurales en columnas, trabes, muros. Se midieron las grietas encontradas 

para registrar el grado de daño en la estructura. 

2) Vuelo con dron: 

Primero se proyecta el plan de vuelo mediante el software DJI GS Pro, se adquieren las 

imágenes, se procesan las imágenes mediante el software Metashape – Agisoft, donde se 

verifica la calidad de las imágenes, se realiza la ortorectificación de imágenes y la generación 

de ortoimagen. Con esta última se calculan los desplazamientos con el tiempo, haciendo una 

diferencia de coordenadas. 

3) Registro de vibración ambiental: 

La medición del periodo de vibración de la estructura se realiza mediante la instrumentación 

con equipo acelerógrafo, este método dinámico determinará el periodo fundamental de la 

estructura, y su interacción con el suelo, el resultado será el periodo fundamental. 

 

Avances 

En la evaluación estructural mediante inspección visual, se encontró: 

a) Agrietamiento en el acabado en la fachada principal, parte superior derecha, en la cual hubo 

desprendimiento de moldura, Figura 2. 

b) El interior de la capilla sur presenta un agrietamiento en toda la base de la primera cúpula, 

dicho agrietamiento no traspasa el exterior, pero es necesario su monitoreo, Figura 3 

c) En la capilla sur, la primera viga de arco presenta un agrietamiento al centro, así como 

agrietamientos en el centro de las dos puertas del fondo de esta misma capilla. 

d) La torre norte presenta agrietamiento en el exterior de la base, en la parte central de las cuatro 

puertas. También se agrietó el lado norte de la misma torre con exposición de la mampostería, 

el daño es moderado, Figura 4 al 7. 

e) Existe daño en el barandal de la azotea en la fachada principal, la cual se desprendieron 

fragmentos de concreto, dejando escombros en la azotea. También hay daño en una moldura 

de forma esférica de este mismo barandal, la cual requiere su demolición por riesgo de 

colapso. 

f) En ambas torres hay daños en los acabados: desprendimiento de molduras, agrietamientos en 

la parte central de las puertas de arco (grietas menores de 2mm) 
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g) En la base de la torre norte (N.P.T. +15.00 m) se identificó la falta de refuerzo de cadenas 

intermedias en el interior a diferencia del último piso de la misma torre. 

h) El principal sistema de la estructura es de muros de mampostería de tabique rojo recocido y 

piedra; con algunos refuerzos de columnas y vigas de concreto reforzado. 

Actualmente está en proceso los estudios instrumentales de vuelo con DRON y registros con 

vibración ambiental. Con esto se evaluarán los desplazamientos que serán medidos en las ortofotos 

y la variación de los periodos de vibrar registrados con las pruebas en campo. 

Como consecuencia de la visita se cerró el acceso principal de la catedral, debido al escombro que 

se generó en la azotea por el desprendimiento de molduras en los acabados, Figura 8. 

 

 
Figura 2. Daños de acabado de fachada principal (superior derecha). Fuente propia. 

 
Figura 3. Daños en primera cúpula de la capilla sur. Fuente propia. 

 

 
Figura 4. Daños de cortante en toda la base de la torre – campanario norte. Fuente propia. 
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Figura 5. Grietas en base de la torre – campanario norte. Fuente propia. 

 

 
Figura 6. Grietas torre norte, lado norte. Fuente propia. 

 

 
Figura 7. Zonas de daños registrados. Fuente propia. 

 
Figura 8. Cierre acceso principal. Fuente propia. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con lo observado en la visita, los muros de la catedral no presentan daño alguno. Por lo 

tanto, la construcción puede utilizarse sin ningún riesgo para los usuarios. La evaluación de tamaño 

de grietas es menor a 2mm más bajo que el daño medio, de acuerdo al daño en mampostería del 

formato de evaluación estructural (CENAPRED, 2011) 

Para un adecuado funcionamiento es necesario reparar los agrietamientos en: fachada principal 
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superior derecha, primera cúpula de la capilla sur, primera viga en arco de la capilla sur, contorno de 

la base exterior de torre campanario norte, barandal de la azotea de la fachada principal y molduras 

en ambas torres - campanario. 

En otra etapa de este proyecto se deben monitorear los agrietamientos presentados en la primera 

cúpula de la capilla sur y en la base de la capilla norte. Con el proceso pendiente de cálculo de periodos 

fundamentales de vibrar y las ortofotos se confirmará el estado de la construcción. 
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Resumen. 

Guerrero se encuentra en una zona de alta sismicidad, además de que contiene una brecha con riesgo 

de producir un sismo de gran magnitud, por tanto, las construcciones deben ser adecuadas para resistir 

un evento de esta índole. En el presente documento se muestran los avances en el protocolo de 

investigación sobre un sistema de aislamiento sísmico cuyo principio de funcionamiento estará 

basado en los sistemas de péndulo friccionante.  

Palabras clave: Aislamiento sísmico, sismicidad, péndulos friccionantes, brecha de Guerrero. 

 

Introducción 

El estado de Guerrero, se localiza en una región con alta actividad sísmica derivada de la interacción 

entre placas tectónicas que coinciden en su cercanía. Es común que en la región se experimenten 

movimientos telúricos de pequeña, mediana e incluso gran magnitud, generados principalmente cerca 

de la brecha de Guerrero, la cual representa un peligro latente para la población al no tener actividad 

sísmica en un periodo de casi 100 años. 

 

El hecho de que se presenten fenómenos sísmicos a corto, mediano y largo plazo, obliga a los 

habitantes a seguir sistemas constructivos en los cuales la vivienda soporte el impacto de los 

desplazamientos horizontales y verticales producidos por las vibraciones. A pesar de que muchas 

veces estos sistemas son eficientes para los sismos de baja magnitud, cuando se presentan eventos de 

mayor intensidad, las viviendas suelen presentar daños e incluso fallas estructurales. Esto sucede 

porque estos sistemas no funcionan para aislar o disipar energía sísmica, sino simplemente para 

resistirla. 

 

En la actualidad existen diversos sistemas de disipación y aislamiento sísmico que cumplen con su 

función correctamente. Sin embargo, pensar en usar estos sistemas en una vivienda común de 2 o 4 

niveles como las que se tienen en Guerrero implicaría una elevación en el presupuesto de 

construcción, ya que estos sistemas suelen ser costosos; por lo que este trabajo de investigación 

consistirá en proponer una alternativa de aislamiento sísmico más económica y que a la vez sea 

funcional. 

 
Objetivos 

Objetivo general:  

Presentar la propuesta teórico-analítica de un sistema de aislamiento sísmico que pueda ser aplicado 

en la construcción de casas habitación en el estado de Guerrero. 

 

Objetivos específicos: 

● Identificar las condiciones sísmicas del estado de Guerrero. 

● Describir la vivienda popular guerrerense. 

● Categorizar los diferentes sistemas de aislamiento sísmico que existen en el mundo y su 

principio de funcionamiento, para tomarlo como punto de partida para el diseño. 

mailto:21254327@uagro.mx
mailto:arroyomatus@hotmail.com
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● Considerar los desplazamientos horizontales que se producen durante un sismo en una 

vivienda si es que se tiene registro de ellos. 

● Conceptuar el diseño de un nuevo sistema de aislamiento. 

● Detallar planos y figuras del sistema de aislamiento. 

● Calcular el dimensionamiento de los elementos que componen al sistema. 

● Establecer modelos virtuales para probar el sistema y el análisis numérico de los 

desplazamientos que se produzcan. 

● Sugerir los cambios que se producirían al proceso constructivo tradicional al implementar el 

nuevo sistema propuesto. 

 

Metodología  

 

Se plantea utilizar software de análisis estructural para probar los desplazamientos producidos en el 

sistema y verificar su efectividad. En la figura 1 se describe la metodología planteada. 

 
Figura 1. Metodología propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

La sismicidad en Guerrero 

Guerrero representa una región cercana a la zona de convergencia de 5 placas tectónicas: La placa 

Norteamericana, la placa del Pacifico, la Placa de cocos, la del Caribe y la de Rivera (Figura 2). La 

interacción entre ellas propicia que se libere energía produciendo movimientos sísmicos de diferentes 

intensidades. Esta zona de subducción se encuentra segmentada, con dos formas principales de 

desplazamiento: Algunos segmentos se deforman mediante numerosos terremotos de magnitud 

pequeña e intervalos de recurrencia cortos y, otros que tienen magnitudes más grandes y con periodos 

de retorno mayores a 75 años (Juarez, et. al., 2012). 
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Figura 2: Tectónica de la República Mexicana. Fuente: Servicio Sismológico Nacional 

No es una novedad entonces que los habitantes del estado a menudo experimenten los efectos de los 

sismos que se generan cerca de la brecha o gap de Guerrero. Los llamados “gaps sísmicos” o “brechas 

sísmicas” son regiones litosféricas, donde los tiempos de recurrencia de grandes sismos no se conoce 

con precisión; sin embargo, la ocurrencia de grandes sismos tiene lugar en esa zona litosférica 

(Ramírez Guzmán et al., 2016). La brecha de Guerrero comprende una extensión de aproximadamente 

230 km donde no se han generado sismos de gran magnitud durante un periodo considerable de 

tiempo, Ramírez Guzmán afirma que de romperse generaría algún fenómeno de magnitud mayor a 8 

grados en la escala de Richter. 

En la tabla 1 de los anexos se muestran los sismos con una magnitud mayor a 7, medida en la escala 

de Richter, que se han producido desde 1900 a la fecha. 

Es por tanto que la brecha de Guerrero no sólo representa el potencial sísmico más alto de toda la 

República Mexicana (Ramírez Guzmán et al., 2016), sino que es una de las brechas sísmica de mayor 

peligro a nivel mundial (Arroyo, et al. 2016). Por tanto, no sólo los habitantes deben estar preparados 

para fenómenos sísmicos de gran intensidad, sino que las construcciones deben responder a las 

aceleraciones dinámicas que estos eventos puedan producir. 

 

La vivienda guerrerense 

Las construcciones en el estado de Guerrero son diversas, sin embargo, de acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda 2020 por parte de INEGI, el 71.6 % de las viviendas tiene piso firme; un 73.2% 

tiene muros de ladrillo, block, piedra o cantera; y un 54.1% tiene techo de concreto. No obstante, aún 

se tienen una gran cantidad de viviendas construidas a base de adobe que son las principalmente 

afectadas por los sismos. 

Considerando que la tendencia de construcción es la mampostería confinada con cimentación a base 

de zapata corrida, se tomará como modelo una casa habitación de 2 niveles. 

 

Sistemas de aislamiento sísmico 

Cuando las frecuencias de vibración producidas en el epicentro de un sismo llegan a las 

construcciones, la cimentación de éstas absorbe la energía y se las transmite provocando 

desplazamientos laterales que pueden llegar a dañar la estructura. En la figura 3 se puede apreciar de 

manera simple el comportamiento de una estructura durante un sismo. 
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Figura 3. Comportamiento de una estructura de mampostería durante un sismo. Fuente: Aceros 

Equipa. 

Derivado de los problemas que puede ocasionar el sismo a una estructura, al construir una casa de 

uso habitacional se busca que sea sismorresistente; sin embargo, la energía transmitida por el sismo 

sigue llegando a la estructura y es absorbida completamente por la misma. Por lo tanto, sería más 

eficiente un sistema que lo hiciera. 

Aisladores de energía 

Son dispositivos que se instalan en la parte más baja de un edificio con la finalidad de que absorban 

la energía impuesta por un sismo antes de ser transmitida a la superestructura (Oviedo y Duque, 2009). 

A continuación, se mencionan algunos sistemas. 

• Amortiguadores o elementos flexibles: Reducen la energía al aumentar el periodo de 

vibración de la estructura, alejándolo del periodo de vibración del suelo. 

• Aisladores elastómeros o de caucho: Son elementos con alta rigidez vertical, pero con 

flexibilidad en el sentido horizontal, lo cual permite absorber los desplazamientos 

horizontales. 

• Apoyos deslizantes: Generan amortiguamiento a través de la fricción y están compuestos por 

materiales como teflón o acero inoxidable. 

• Apoyos basculantes: Se produce fricción sobre una base cóncava que restaura la posición 

original del sistema mientras se disipa energía por fricción. 

En la figura 4 se ilustran los sistemas mencionados. 

 
Figura 4. Técnicas de aislamiento sísmico de base. Fuente: (Oviedo & Duque, 2009) 

 

Resultados 

Tras conocer la clasificación y funcionamiento de los sistemas de control estructural, en este trabajo 

de investigación se abordará el sistema de aislamiento basal, debido a que se pretende que la energía 
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sísmica sea absorbida antes de llegar a la superestructura y no por la misma. Otra de las razones es 

para tratar de conservar en su mayoría el proceso constructivo tradicional, modificando únicamente 

el proceso de desplante, replanteando la cimentación de la vivienda popular.  

El sistema base elegido para trabajar es el sistema de apoyos basculantes, se busca crear un diseño 

que pueda aprovechar los propios elementos estructurales para generar el mismo principio de 

funcionamiento basado en el péndulo, produciendo resultados similares a un costo inferior. La idea 

planteada pretende que las columnas tengan características redondeadas en la parte inferior, mismas 

que reposaran sobre una superficie cóncava diseñada sobre zapatas aisladas, para que en el momento 

de ocurrencia del sismo se produzca la fricción. 

 Se plantea en la metodología hacer uso de software para poder analizar el comportamiento dinámico 

del sistema en un modelo digital. En específico se utilizará para medir los desplazamientos 

horizontales producidos en la estructura, primero utilizando el sistema común de zapata corrida, y 

después empleando el sistema propuesto. Se espera que el sistema propuesto disminuya los 

desplazamientos horizontales representando así un menor riesgo para la estructura. 

 

Conclusiones 

Es indispensable comenzar a plantear propuestas de funcionalidad sísmica para la vivienda popular 

guerrerense, puesto que de esta forma se pueden evitar daños directos a las estructuras durante los 

eventos de gran magnitud, previendo que pueda ocurrir alguno de estos en la brecha de Guerrero. 

Actualmente existen distintos sistemas que pueden ser aplicados en las construcciones; sin embargo, 

se aplican principalmente en edificios. Por lo tanto, se buscará una alternativa que pueda ser aplicable 

en el método de construcción más común que a la vez represente una inversión menor que al aplicar 

uno de los sistemas existentes actualmente. 
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Anexos 

Tabla 1. Sismos con magnitud ≥ 7.0 en Guerrero de 1900 a 2021 

Fecha Hora 
Profundidad 

(km) 
Magnitud Localización 

2021-09-07 20:47:46 10 7.1 11 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO 

2014-04-18 09:27:21 18 7.2 61 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO 

2012-03-20 12:02:48 18 7.5 46 km al SUR de OMETEPEC, GRO 

1995-09-14 08:04:33 21 7.3 29 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO 

1985-09-20 19:37:14 17 7.6 
25 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, 

GRO 

1982-06-07 04:59:40 19 7.0 20 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO 

1979-03-14 05:07:15 25 7.4 24 km al NORTE de PETATLAN, GRO 

1964-07-06 01:22:13 55 7.2 
38 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, 

GRO 

1962-05-19 08:58:10 33 7.0 
41 km al NOROESTE de SAN MARCOS, 

GRO 

1962-05-11 08:11:57 33 7.1 34 km al SUR de CHILPANCINGO, GRO 

1957-07-28 02:40:10 33 7.8 47 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO 

1954-04-29 05:34:34 33 7.0 
120 km al NORESTE de GUERRERO 

NEGRO, BCS 

1943-02-22 03:20:45 33 7.4 20 km al NORESTE de PETATLAN, GRO 

1911-12-16 13:14:18 50 7.5 36 km al SUR de TECPAN, GRO 

1909-07-30 04:51:54 33 7.2 8 km al SUR de ACAPULCO, GRO 

1908-03-26 21:45:30 33 7.0 46 km al SUROESTE de TECPAN, GRO 

1908-03-26 17:03:30 33 7.5 23 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO 

1907-04-15 00:08:06 33 7.6 23 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO 

1902-01-16 17:19:00 33 7.0 
21 km al OESTE de ZUMPANGO DEL RIO, 

GRO 

Fuente: Elaboración propia con datos del SSN. 
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