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IDENTIDAD
A casi un año de iniciado este largo proceso de distanciamiento y confinamiento, provocado por la pandemia, comien-
zan a vislumbrase destellos de esperanza con la fabricación de las vacunas y la reactivación paulatina de las actividades 
cotidianas. Los efectos de este tiempo que aún no termina serán materia de análisis posteriores por realizarse.  

La Universidad del Valle de Atemajac, a través de sus actividades digitales y eventos, ha sido parte de un proceso de 
acompañamiento y mediante el presente número de la revista propone una serie de colaboraciones y reflexiones en 
conformidad a su labor educativa y formativa.

Una primera colaboración nos presenta un estudio realizado por alumnos de la carrera de medicina sobre la influenza 
y el conocimiento general que la población tiene acerca de esta enfermedad, en aras de evaluar la necesidad de una 
educación comunitaria en salud pública.

La siguiente colaboración propone un estudio donde evalúa el consumo de energía y macronutrientes por medio de la 
encuesta de recordatorio de 24 horas en adolescentes de la ciudad de México y asociarlo con el estado nutricional, pre
sentando sus resultados en esta colaboración.

Una tercera colaboración muestra una mirada al fenómeno de la sarcopenia como una condición que afecta a gran parte 
de la población geriátrica a nivel mundial, disminuyendo su calidad de vida debido a que exige una mayor dependencia 
y un aumento en el riego de fracturas y función muscular.

Contextualizar la obligación y el servicio del cuidado de niños, adultos mayores y personas con discapacidad o en-
fermedades crónicas dentro de estereotipos de género que imponen a las mujeres esa responsabilidad en situación de 
desventaja o de exclusión, se presenta en una siguiente colaboración.

El siguiente artículo analiza las medidas utilizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para 
hacer frente al confinamiento suscitado a partir de la pandemia provocada por el virus Sars-Cov 2 y los retos que esto 
plantea.

El penúltimo artículo analiza la sostenibilidad de las empresas productoras de artesanías en barro en Tonalá, Jalisco, 
para identificas las áreas de crecimiento y la sugerencia de propuestas para mejorar la sostenibilidad y la comunicación 
con el consumidor.

Identificar las características más importantes y las dificultades a las que se puede enfrentar una mujer como líder de 
una empresa perteneciente al sector de la construcción, una descripción teórica del liderazgo y su relación con el lide-
razgo femenino desde la perspectiva cualitativa, forman parte de la última colaboración del presente número

El lector también encontrará el suplemento literario Grafógrafos como el espacio para fomentar el aprecio por la litera-
tura y la reflexión.
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Docente Ciencias de la Salud UNIVA Plantel Guadalajara

Conocimientos y prácticas 
de la población ante la Influenza, 
en el Estado de Jalisco, 2020.
Dra. Ana Karina García Suárez

Según la OMS, cada año se registran a nivel mundial 1 000 000 
000 de casos de influenza, de los cuales, entre 3 000 000 y 5 000 
000 son graves; entre 290 000 y 650 000 personas mueren por 

causas respiratorias asociadas a la influenza, por esto, es necesario 
contar con recomendaciones actuales para prevenir, diagnosticar y 

dar tratamiento a los pacientes con influenza (4).               

Estudiantes de medicina  de la Universidad del Valle de Atemajac. 
Hernández Martínez, V M. Álvarez Soto, J. Díaz Pacheco, A D. Escobedo Medel, M. García León, C. Hernán-
dez González, R A. Jurado Medina, J C. López Quiñonez, R. Merlo de La Peña, A. Padilla Águila, J. Pelissier, 
L. Ramos Estrada, L G. Rivera Camacho, J E. Sánchez Naranjo, J. Saucedo Martín, A.
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L’influenza est une maladie d’étiologie virale qui se manifeste 
notamment présentant des symptômes d'insuffisance 
respiratoire.  Il existe quatre types de virus de l’influenza : A, 
B, C, et D, leurs symptômes sont notamment des détresses 
respiratoires et touchent surtout aux catégories de population 
vulnérables (les personnes âgées, les enfants, les femmes 
enceintes, les immunodéprimés).
L’objectif de cette étude est d'évaluer les connaissances 
générales de la population à propos de l’influence saisonnière 
pour avoir une vision globale des besoins d’éducation 
communautaire en santé publique.

Influenza is a disease of viral etiology that manifests 
mainly with symptoms of respiratory risk. There are four 
types of influenza virus: A, B, C and D. Its manifestations 
are mainly respiratory, and it affects mostly populations 
of vulnerable groups (elderly, children, pregnant women, 
immunocompromised).
The objective of the study is to assess the general knowledge 
of the population about seasonal influenza in order to have a 
global vision of the needs for community education in public 
health.

Knowledge and practices of the population 
regarding Influenza in the State of Jalisco, 
2020.

Les connaissances et les pratiques de la 
population  face au virus de l'influenza 
aviaire, dans l’état de Jalisco, 2020.

Summary Résumé

Mots clés: Influenza | Perception | Population | Pratiques 
Connaissance.

Keywords: Influenza | Knowledge | Perception | Population 
Practices.

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN ANTE LA INFLUENZA

Resumen 

La influenza es una enfermedad de etiología viral que se manifiesta principalmente con 
sintomatología de compromiso respiratorio. Hay cuatro tipos de virus de la influenza: 
A, B, C y D, sus manifestaciones son principalmente respiratorias y afecta mayormente 
a poblaciones de grupos vulnerables (adultos mayores, niños, embarazadas, 
inmunocomprometidos).

El objetivo del estudio es evaluar los conocimientos generales de la población acerca 
de la influenza estacional para tener una visión global de las necesidades de educación 
comunitaria en salud pública.

Palabras Clave:
Influenza | Percepción | Población | Prácticas | Conocimiento.
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La influenza es una enfermedad de etiología vi-
ral que se manifiesta principalmente con una 
sintomatología con compromiso del tracto res-

piratorio, (1) se diferencia de otros virus por su forma 
de avance, localización y resultados negativos en el 
cuerpo (2). Hay cuatro tipos de virus de la influenza: 
A, B, C y D. Los virus A y B de la influenza humana 
causan una epidemia estacional de la enfermedad (co-
nocida como temporada de influenza) (3).

La temporada de influenza es en otoño e invier-
no y la infección se manifiesta principalmente por fie-
bre arriba de 38 °C, tos y dolor de cabeza; la infección 
puede variar de leve-grave y llegar a ser una causa 
importante de morbilidad y mortalidad dependiendo 
de los grupos de edad afectados y en aquellos con co-
morbilidades previas (3).

Según la OMS, cada año se registran a nivel 
mundial 1 000 000 000 de casos de influenza, de los 
cuales, entre 3 000 000 y 5 000 000 son graves; entre 
290 000 y 650 000 personas mueren por causas respi-
ratorias asociadas a la influenza, por esto, es necesa-
rio contar con recomendaciones actuales para preve-
nir, diagnosticar y dar tratamiento a los pacientes con 
influenza (4).                

En Jalisco, al cierre de la semana epidemioló-
gica No. 52, del 22 al 28 de diciembre del 2019 se 
reportaron un total de 6 108 casos, siendo Tlajomulco 
el municipio con más casos reportados con un total 
de 3 305 (5). Ante la evidente incidencia y rápida 

propagación del virus, lo mejor es orientar y difun-
dir medidas de prevención donde la vacunación es la 
mejor de las medidas para prevenir la influenza y sus 
complicaciones.

Material y métodos
Se realizó un estudio transversal descriptivo, la mues-
tra consistió en 182 participantes de ambos sexos, 
mayores de 18 años de la zona metropolitana de Gua-
dalajara, Jalisco, México. 

Se aplicaron encuestas a través de la platafor-
ma de Google Forms, las cuales se proporcionaron a 
los participantes seleccionados de manera aleatoria 
por medio de redes sociales (Facebook, Instagram y 
WhatsApp), desde el 16 de septiembre de 2020 hasta 
el 22 de septiembre de 2020.

Los datos fueron capturados utilizando la herra-
mienta que arroja Google Forms en formato Excel, así 
como las gráficas y tablas.

Se informó a los participantes que la encuesta te-
nía la finalidad de evaluar los conocimientos generales 
que se tienen sobre la influenza estacional para tener 
una visión global de las necesidades de educación en la 
población y los programas de Salud Pública.

Resultados
La edad promedio de la población de estudio fue 
de 25.8 años de edad, con una edad mínima de 18 y 
máxima de 62 años.

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN ANTE LA INFLUENZA



9AÑO XXXV, NÚM. 99. ENERO - ABRIL 2021  SUMARIO REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC

El 85.9% de los encuestados opinan que se tra-
ta de una enfermedad de origen viral, 8.8% refiere 
que se trata de origen bacteriano y sólo 1.1 % consi-
dera que es una enfermedad crónico-degenerativa, el 
resto desconoce. 

De los encuestados el 98.4% hacen referencia 
a que se trata de una enfermedad prevenible por va-
cunación, mientras que 1.1% dice que no y un .5% 
desconoce el dato.

El 79.9% refieren que se transmite por contacto 
de persona a persona, contacto con objetos contami-
nados e inhalando gotitas de saliva de una persona 
infectada. El 7.6% dice que se transmite inhalando 
gotas de una persona infectada. El 5.4% dice que por 
el contacto entre persona y persona, 12 encuestas que 
son 6.5% desconocen esa información. 

Sobre las actitudes en cuanto a las medidas pre-
ventivas 83.2% coinciden en que se previene el conta-
gio lavándose las manos y con el uso de cubrebocas, 
vacunándose, evitar aglomeraciones, no compartir 
productos personales, mientras que 11.4% dice que 
coinciden en vacunarse. Y el restante lo desconoce. 

El 75% menciona que el grupo que corre ma-
yor riesgo de enfermar son los ancianos mientras 
8.7% que son 16 encuestas coinciden en que son los 
adolescentes.

El 78.3% de la población encuestada considera 
que enfermar de influenza puede ser un asunto gra-
ve. Mientras que el resto dice que no se trata de un 
asunto grave.

El 42% de las encuestas mencionan que utilizan 
para informarse sobre la enfermedad páginas oficiales 
y noticieros. El 27% se informan mediante internet 
y el porcentaje restante se informa por medio de la 
televisión, familiares y conocidos.  

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN ANTE LA INFLUENZA

El 85.9% de los encuestados opinan 
que se trata de una enfermedad de 
origen viral, 8.8% refiere que se 

trata de origen bacteriano y sólo 1.1 
% considera que es una enfermedad 

crónico-degenerativa, 
el resto desconoce.
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El 95.7% de los encuestados coincide en que 
su conducta al contraer la enfermedad seria acudir 
al médico, mientras que 2.2% dicen que utilizarían 
remedios caseros y otro 2.2% se automedicaría y el 
restante no haría nada.

El 92.9% refieren que no padecen ninguna en-
fermedad crónico-degenerativa. 

Discusión
Mediante la campaña contra la influenza 2020, "Aler-
ta: influenza en camino", se realizó un cuestionario 
a 184 residentes de la zona metropolitana de Jalisco, 
con el objetivo de averiguar los conocimientos gene-
rales sobre la influenza, pues es una enfermedad con 
potencial para provocar epidemia estacional cada 
año predominando su incidencia durante el periodo 
de octubre a febrero. El dato interesante es que, este 
año no existió afección a gran escala de la población 
jalisciense pues se estima que durante la semana epi-
demiológica número 36 de 2020, se produjeron 30 000 
casos probables de influenza a nivel nacional, durante 
la temporada interestacional (semana 21 a la semana 
38). Durante la semana 38 se encontraron 5 casos de 
influenza confirmados con 2 defunciones, y si se com-
para con el año pasado, que durante la misma fecha se 
encontraron 467 casos de influenza y 25 defunciones 
por la misma. Estos resultados tan diferentes de un año 
a otro podrían verse influenciados por la pandemia ac-
tual causada por SARS-CoV-2 (COVID-19). (6)

Basándose en los resultados obtenidos el 85.9% 
de la población estudiada mencionó saber qué era 
la influenza, en contraste, en el 2009, una encuesta 
realizada en Guadalajara por la UNAM reporta una 
cifra del 92.5% para la misma variable, esto permite 
observar que hay una disminución en cuanto al cono-
cimiento sobre qué es la influenza, sin embargo, man-
tiene un porcentaje bastante favorable.

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN ANTE LA INFLUENZA

El 95.7% de los encuestados coincide 
en que su conducta al contraer la 

enfermedad seria acudir al médico, 
mientras que 2.2% dicen que 

utilizarían remedios caseros y otro 
2.2% se automedicaría y el restante no 

haría nada. 
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En cuanto al conocimiento sobre la existencia 
de la vacuna, 98.4% de los encuestados en el presente 
estudio contestaron correctamente, esto contrapues-
to a un estudio realizado en Venezuela por Dávila y 
colaboradores en el 2009, se encontró que solo 42% 
de la población estudiada reportó un nivel de conoci-
miento (NC) "Bueno", sobre las medidas de preven-
ción y control, como el uso de desinfectantes, mas-
carillas e incluso la existencia de la vacuna, mientras 
que el NC sobre el modo de transmisión era deficiente 
en 66.8% de la población, en nuestro estudio 79.9% 
contestó correctamente, y sólo un 6.5% desconocía el 
modo de transmisión, lo cual podría deberse a la di-
ferencia cultural y el continuo avance en los medios 
de comunicación, comunicación médico-paciente e 
investigaciones después de la epidemia del 2009 (8).

Al indagar sobre qué tan grave considera el 
encuestado la enfermedad por influenza, en el estu-
dio realizado por la UNAM, 93% de los encuestados 
consideran que es grave, si bien, en nuestro estudio 
78.3% de los encuestados consideran un asunto grave 
enfermarse por influenza, 21.7% cree que no lo es, 
debería ser un asunto digno de investigar más a fondo, 
pues podría influir en el hecho de no tomar en serio la 
enfermedad, de la misma manera que con la falta de 
medidas de prevención, las cuales aumentan conside-
rablemente las cifras de contagio (7).

Ahora, el medio de información principal es la 
televisión (92.4%), mientras que en nuestro estudio 
aparece que sólo 4.9% de la población estudiada se 
informa sobre la influenza a través de la televisión, 
esto tiene que ver con el incremento en el uso de otros 
medios de comunicación, lo que se ve reflejado en 

En un estudio realizado por Zenteno y colabo-
radores en 2009 sobre el conocimiento de la influen-
za A H1N1 y medio de comunicación adecuado para 
informar a la población, se llevó a cabo una encuesta 
a población de la zona metropolitana de Guadalajara, 
donde todos los participantes eran mayores de 18 años 
y se encontró que, similar a nuestro estudio (79.9%), 
80% de las personas saben cómo se transmite el virus 
de la influenza (7).

El 80% de los encuestados por Zenteno y co-
laboradores, conocen las medidas preventivas ante 
la sospecha de una persona infectada; en un estudio 
realizado por la UNAM en el 2009 reporta una cifra 
82.9%, mientras que en nuestro estudio no se ve re-
flejado un cambio significativo, ya que 83.2% de la 
población encuestada conoce las medidas preventivas 
contra la influenza (6,7).

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN ANTE LA INFLUENZA

En un estudio realizado por Zenteno 
y colaboradores en 2009 sobre el 

conocimiento de la influenza A H1N1 y 
medio de comunicación adecuado para 
informar a la población, se llevó a cabo 

una encuesta a población de la zona 
metropolitana de Guadalajara, donde todos 
los participantes eran mayores de 18 años 

y se encontró que, similar a nuestro estudio 
(79.9%), 80% de las personas saben cómo 

se transmite el virus de la influenza
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nuestra encuesta, pues 42.9% de los encuestados con-
testó que se informaba sobre dicha enfermedad por 
medios oficiales como páginas web, noticieros, entre 
otros, esto seguido de un 27.2% que se informa en in-
ternet; vale la pena recalcar que sólo un 15.8% obtiene 
información sobre la influenza con profesionales de la 
salud, parecido a los resultados obtenidos por Zenteno 
y colaboradores que obtuvieron el mismo porcentaje 
de encuestados que eran informados en centros de sa-
lud y otras instituciones, lo que sugiere que durante 
aproximadamente 11 años no ha mejorado la forma 
en que se informa a la población sobre temas de suma 
importancia para preservar la salud (8).

Aunque en este estudio 92.9% de las personas 
no padecen de comorbilidades como diabetes melli-
tus, hipertensión arterial, insuficiencia renal u otras 
enfermedades crónico-degenerativas, posiblemente 
por la edad de la población estudiada, es necesario 
comunicar a la población sobre las posibles compli-
caciones que conlleva la influenza cuando se tiene 
alguna de estas morbilidades. 

Conclusiones

Con los resultados obtenidos se puede concluir que la 
población posee conocimientos acerca de la infección 
por el virus de la influenza, un aspecto importante 
para evitar el contagio en la comunidad es informar a 
las personas en el ámbito de la prevención, aproxima-
damente un 80% de las personas encuestadas conoce 
los medios de transmisión, este resultado significa 
que los medios de difusión por parte de la Secretaría 

Finalmente, como consideraciones generales, 
se debe buscar que más personas de las 
ya registradas en este estudio (95.7%) 

acudan al médico ante la sospecha de estar 
infectados por influenza, esto mediante una 
mayor y mejor difusión de información de 

calidad sobre la influenza.

Finalmente, como consideraciones generales, 
se debe buscar que más personas de las ya registradas 
en este estudio (95.7%) acudan al médico ante la sos-
pecha de estar infectados por influenza, esto mediante 
una mayor y mejor difusión de información de cali-
dad sobre la influenza.

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN ANTE LA INFLUENZA
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de Salud local sobre la prevención de esta enfermedad 
están funcionando, ya que aproximadamente el 60% 
de los encuestados se informa por medio de las pági-
nas oficiales y la televisión. En general, la mayor parte 
de la población estudiada reconoce que se trata de una 
enfermedad de tipo viral, que puede desencadenar una 
condición grave y que debe ser tratada con atención 
médica. Finalmente, acerca de la vacunación, más de 
la mitad de las personas encuestadas desconoce las 
fechas en las que se aplican vacunas en los centros de 
salud, existen campañas de salud establecidas por la 
Secretaría de Salud Jalisco, pero la información acer-
ca de las fechas en que se aplica la vacuna debe tener 
mayor difusión para informar a más personas, esto 
quizá se deba a la creciente incidencia de enferme-
dades transmisibles por vector como el Dengue y la 
reciente aparición del Coronavirus, ya que ambos han 
requerido también de difusión masiva de información 
que puede opacar datos de prevención de la influenza, 
apareciendo con esto un nuevo reto en el ámbito de 
los medios de comunicación en la salud que debe ser 
atendido para evitar consecuencias desfavorables.    
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CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN ANTE LA INFLUENZA

En general, la mayor parte de la 
población estudiada reconoce que 

se trata de una enfermedad de 
tipo viral, que puede desencadenar 
una condición grave y que debe ser 

tratada con atención médica.
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De acuerdo con los resultados presentados por la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición Medio Camino 2018 (ENSANUT 2018) 

la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población 
adolescente mexicana fue de 38.4% (prevalencia de sobrepeso de 

23.8% y de obesidad de 14.6%)8.
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Il existe différentes enquêtes pour évaluer l’apport énergétique 
et les nutriments, au Mexique le rappel de 24 heures est l’une 
des méthodes les plus utilisées visant à évaluer les régimes, 
puisqu’elle est trop précise, très fiable et à faible coût. Le but 
de cette recherche a été d’évaluer la consommation d’énergie 
et macronutriments grâce à un rappel de 24 heures chez des 
adolescents de la ville de Mexico, et en faire une association 
avec le statut nutritionnel.

There are different surveys to evaluate energy and nutrient 
intake; in Mexico, the 24-hour recall is one of the most widely 
used methods to evaluate diet, because it is accurate, reliable 
and inexpensive. The objective of the present investigation 
was to evaluate energy and macronutrient intake by 24-hour 
recall in adolescents from Mexico City and to associate it 
with nutritional status.

Association of energy and macronutrient 
intake by 24-hour recall with nutritional status 
in adolescents in Mexico City.

Summary

Association sur la consommation d’énergie 
et de macronutriments, cela grâce à un rap-
pel de 24 heures ayant un statut nutritionnel 
chez des adolescents à Mexico. 

Mots clés: Consommation d’énergie | Macronutriments | 
Statut nutritionnel | Adolescents  | Mexique.

Keywords:Energy intake | Macronutrients | Nutritional status | 
Adolescents | Mexico.

ASOCIACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y MACRONUTRIENTES

Resumen 

Existen diferentes encuestas para evaluar la ingesta de energía y nutrientes, en México 
el recordatorio de 24 horas es uno de los métodos más utilizados para evaluar la dieta, 
por ser preciso, confiable y de bajo costo. El objetivo de la presente investigación fue 
evaluar el consumo de energía y macronutrientes por medio de recordatorio de 24 horas 
en adolescentes de la Ciudad de México y asociarlo con el estado nutricional. 

Palabras Clave:
Consumo de energía | Macronutrientes | Estados nutricionales | Adolescentes | México.

Résumé
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha calificado la obesidad como la pandemia 
del siglo XXI por las dimensiones adquiridas 

desde 1975, triplicándose en casi todo el mundo, con 
impacto sobre la morbimortalidad, la calidad de vida 
y el gasto sanitario1-4., se define como la acumulación 
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud4,5. Se plantea que los factores principa-
les a los cuales se atribuyen las causas de la obesidad 
han sido el descenso en la actividad física originado 
por los modelos de urbanización, el sedentarismo de 
la población, así como, el aumento en el consumo de 
alimentos hipercalóricos, ricos en grasas, sal y azúcar 
y pobres en vitaminas, minerales y fibra6-7.

De acuerdo con los resultados presentados 
por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Me-
dio Camino 2018 (ENSANUT 2018) la prevalencia 
combinada de sobrepeso y obesidad en la población 
adolescente mexicana fue de 38.4% (prevalencia de 
sobrepeso de 23.8% y de obesidad de 14.6%)8.

Inclusive algunos estudios han encontrado cier-
ta asociación del sobrepeso y obesidad con la inciden-
cia del coronavirus 2019-nCoV, actual situación que 
flagela a toda la humanidad9-10.

Un factor clave para la reducción de la obesi-
dad y la predicción del riesgo de enfermedades, en 
particular enfermedades cardiovasculares es la ob-
tención de datos fiables sobre el consumo de alimen-
tos (identificando la ingesta de energía y nutrientes) 

siendo una herramienta necesaria para la promoción 
de la salud111. 

Existen diferentes encuestas para evaluar la 
ingesta de energía y nutrientes. En México el recor-
datorio de 24 horas es uno de los métodos más utili-
zados para evaluar la dieta, por ser preciso, confiable 
y de bajo costo12-14. El recordatorio de 24 horas es un 
método retrospectivo, que consiste en la obtención 
de la ingesta dietética real de un individuo, en la cual 
el paciente describe detalladamente en medidas ca-
seras todos los alimentos y bebidas consumidas en 
el día anterior o las 24 horas previas a la realización 
de la misma15. 

Debe preguntarse acerca del alimento ingerido, 
cantidad y forma de preparación. Debe incidirse en 
este último aspecto, ya que según se siga una u otra 
receta puede variar significativamente el aporte de 
energía y nutrientes. Sin embargo, se debe considerar, 
que algunas personas omiten de forma consciente al-
guna de sus respuestas con lo cual el método es menos 
informativo de lo que es en realidad16.

Los datos obtenidos se comparan con los valo-
res de referencia de energía y nutrientes del Sistema 
Mexicano de Alimentos Equivalentes17 con la finali-
dad de conocer si la dieta del paciente es adecuada a 
su peso, talla, edad y situación fisiológica.

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue 
evaluar el consumo de energía y macronutrientes por 
medio de recordatorio de 24 horas en adolescentes 

ASOCIACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y MACRONUTRIENTES
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de la Ciudad de México y equipararlo con el estado 
nutricional. 

Materiales y métodos
Estudio descriptivo realizado en 2,368 adolescentes 
de primer grado de Escuelas Secundarias Técnicas de 
la Ciudad de México. Correspondiendo un 61.1% al 
turno matutino y un 38.9% al vespertino, de los cuales 
49.7% pertenece a las mujeres y el 50.3% restante a 
los hombres. Se incluyeron al estudio aquellos ado-
lescentes que tuvieron entre 12 a 15 años de edad, con 
una edad promedio de 12.64 ±0.56 años. 

Se consideraron dos secundarias de cada una 
de las siguientes Alcaldías (ocho de las 16 que tiene 
la Ciudad de México): Álvaro Obregón, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustia-
no Carranza y Xochimilco. Las cuales fueron consi-
deradas por factores socio-económico-demográficos 
para garantizar que las muestras fueran equiparables 
y representarán a la Ciudad de México.

Para conocer el consumo de energía y macro-
nutrientes se aplicó un recordatorio de 24 horas y los 
datos obtenidos se compararon con los valores de re-
ferencia de energía y nutrientes del Sistema Mexicano 
de Alimentos Equivalentes17. Se definió un consumo 
óptimo de hidratos de carbono, de proteínas y de lípi-
dos dentro de los intervalos de 50-60%18-20, 10-15%20 
y 20-30%21, respectivamente. Igualmente, se tomaron 
medidas antropométricas (peso, obtenido mediante el 
uso de una báscula digital marca Seca® modelo 813 
y estatura, medido con un tallímetro portátil marca 
Seca® modelo 213) y mediante el uso del programa 

Who Anthro Plus®, se obtuvo el diagnóstico del esta-
do nutricional. Los datos obtenidos fueron analizados 
con estadística descriptiva, análisis de frecuencias, 
empleando chi-cuadrada y utilizando el paquete esta-
dístico IBM SPSS Statistics® versión 20.0 para Win-
dows y Excel® 2016. 

Este estudio no empleó métodos invasivos, de 
intervención o modificación intencionada de las va-
riables biológicas, fisiológicas o sociales de los ado-
lescentes, por lo tanto, se considera una investigación 
sin riesgo. Todos los adolescentes participaron volun-
tariamente bajo el consentimiento informado de sus 
padres o tutores.

ASOCIACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y MACRONUTRIENTES
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Resultados 
Los datos arrojaron que 58.9% de los adolescentes pre-
sentó un estado nutricional normal, 25.8% sobrepeso, 
13.5% obesidad y sólo un 1.9% presentó delgadez. Al 
analizar el porcentaje del consumo de macronutrien-
tes, se encontró un consumo alto de 45.1%, 10.1% y 
de 5.1% de lípidos, proteínas e hidratos de carbono, 
respectivamente (Tabla 1). En la Tabla 2 se observa 
la media de consumo de energía y macronutrientes, 
observándose una media de consumo de energía al día 
de 2,335.78 ± 680.31 Kcal. 

Al comparar el consumo del porcentaje de ma-
cronutrientes se encontró que los adolescentes que tie-
nen un consumo alto de lípidos, proteínas e hidratos 
de carbono presentan mayor prevalencia de obesidad 
(23.0%, 24.8% y 35.8%, respectivamente), en compa-
ración con los adolescentes que presentan un consu-
mo dentro de lo recomendado (5.7%, 12.1% y 3.5%, 
respectivamente), encontrándose diferencia estadísti-
ca significativa (p < 0.05) (Tabla 3). 

En la Tabla 4 se muestra la media de consumo 
de energía y macronutrientes, observando que, a ma-
yor diagnóstico de IMC, mayor consumo de energía y 
macronutrientes. Sin embargo, al analizar la media de 
porcentaje de los macronutrientes se observa que los 

adolescentes con sobrepeso y obesidad presentan una 
dieta alta en lípidos (32.07 ± 7.48 y 35.67 ± 6.55, res-
pectivamente), pero baja en hidratos de carbono (49.7 
± 7.48 y 46.42 ± 6.76, respectivamente). 

No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en el consumo del porcentaje de macro-
nutrientes en relación con el género (Tabla 5). 

Discusión 
Se encontró que la media de consumo de macronu-
trientes en los adolescentes se encuentra dentro de lo 
recomendado18-21, resultados similares a los documen-
tados por Da Veiga et al.22 en su estudio realizado con 
34,032 adolescentes, en el cual reportaron una media 
porcentual de consumo de macronutrientes para la in-
gesta total de energía de aproximadamente 57% para 
hidratos de carbono, de 16% para proteínas y de 27% 
para lípidos. Igualmente, Reyes et al.23, en su estudio 
realizado con 113 adolescentes con sobrepeso y obe-
sidad, encontraron que el porcentaje de las calorías 
que son ingeridas como hidratos de carbono, grasa 
total y proteínas es óptimo para los adolescentes de 
sexo masculino (57.1 ± 7.6, 29.5 ± 6.3, y 13.7 ± 4.1, 
respectivamente) y cercano a lo óptimo para las ado-
lescentes de sexo femenino (54.2 ± 6.6, 31.8 ± 6.0, y 
13.6 ± 3.6, respectivamente). 

Se observa que los adolescentes con sobrepeso 
y obesidad presentan un consumo mayor de energía, 
resultados a la par con los reportados por Romero et 
al.24 en su estudio realizado con 75 niños y adolescen-
tes donde refieren que el grupo de niños y adolescen-
tes obesos tuvo un consumo más elevado de energía 
(kcal/día) que el grupo de no-obesos (P <0.001). 

Los datos arrojaron que 58.9% de 
los adolescentes presentó un estado 

nutricional normal, 25.8% sobrepeso, 
13.5% obesidad y sólo un 1.9% 

presentó delgadez

ASOCIACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y MACRONUTRIENTES
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Tabla 1. Consumo en porcentaje de macronutrientes en adolescentes

Lípidos  Proteínas Hidratos de carbono

n (%) n (%) n (%)

Consumo bajo 31 (1.3) 218 (9.2) 920 (38.9)

Consumo dentro de lo recomendado 1268 (53.5) 1912 (80.7) 1328 (56.1)

Consumo alto 1069 (45.1) 238 (10.1) 120 (5.1)

n= Número de casos 

Tabla 2. Media de consumo de energía (Kcal) y macronutrientes en adolescentes

Media  ± DE

Hidratos de carbono

Gramos 288.47  ± 55.67

Kilocalorías 1153.87  ± 222.7

Porcentaje 50.87  ± 7.04

Proteínas 

Gramos 106.76  ± 33.41

Kilocalorías 427.04  ± 133.65

Porcentaje 18.37  ± 2.49

Lípidos 

Gramos 83.87  ± 42.99

Kilocalorías 754.87  ± 386.94

Porcentaje 30.76  ± 7.15

Consumo kcal totales 2335.78  ± 680.31

DE: Desviación estándar 

Tabla 3. Consumo en porcentaje de macronutrientes en relación con el estado nutricional

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad

n (%) p

Consumo de Lípidos

Bajo 0 (0) 24 (77.4) 6 (19.4) 1 (3.2)

0.001Dentro de lo recomendado 34 (2.7) 876 (69.1) 286 (22.6) 72 (5.7)

Alto 10 (0.9) 494 (46.2) 319 (29.8) 246 (23)

Consumo de Proteínas

Bajo 4 (1.8) 118 (54.1) 68 (31.2) 28 (12.8)

0.001Dentro de lo recomendado 27 (1.4) 1175 (61.5) 478 (25) 232 (12.1)

Alto 13 (5.5) 101 (42.4) 65 (27.3) 59 (24.8)

Consumo de Hidratos 
de carbono

Bajo 13 (1.4) 403 (43.8) 274 (29.8) 230 (25)

0.001Dentro de lo recomendado 28 (2.1) 938 (70.6) 316 (23.8) 46 (3.5)

Alto 3 (2.5) 53 (44.2) 21 (17.5) 43 (35.8)

n= Número de casos 
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Tabla 4. Media de consumo de energía y macronutrientes en relación con el estado nutricional
 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad

Media ± DE

Hidratos de carbono 

Gramos 237.97 ± 56.23 280.05 ± 47.32 291.91 ± 60.61 325.64 ± 60.98

Kilocalorías 951.86 ± 224.91 1120.19 ± 189.27 1167.64 ± 242.44 1302.54 ± 243.9

Porcentaje 52.54 ± 6.32 52.34 ± 6.37 49.7 ± 7.48 46.42 ± 6.76

Proteínas

Gramos 87.19 ± 22.85 100.75 ± 27.03 110.24 ± 36.85 129.04 ± 41.25

Kilocalorías 348.77 ± 91.39 403.01 ± 108.11 440.97 ± 147.42 516.15 ± 165

Porcentaje 19.44 ± 3.55 18.5 ± 2.3 18.22 ± 2.56 17.91 ± 2.86

Lípidos 

Gramos 57.58 ± 25.52 73.99 ± 36.54 90.58 ± 45.73 117.84 ± 45.22

Kilocalorías 518.22 ± 229.68 665.93 ± 328.82 815.26 ± 411.53 1060.53 ± 407

Porcentaje 28.01 ± 5.42 29.15 ± 6.53 32.07 ± 7.48 35.67 ± 6.55

Consumo kcal totales 1818.85 ± 470.88 2189.13 ± 573.29 2423.87 ± 723.32 2879.22 ± 727.49

   

DE: Desviación estándar

Tabla 5. Consumo en porcentaje de macronutrientes en relación con el género  
 

Mujer Hombre

n (%) p

Consumo de lípidos

Consumo bajo 19 (61.3) 12 (38.7) 0.176

Consumo dentro de lo recomendado 645 (50.9) 623 (49.1)

Consumo alto 514 (48.1) 555 (51.9)

Consumo de proteínas

Consumo bajo 114 (52.3) 104 (47.7) 0.296

Consumo dentro de lo recomendado 956 (50) 956 (50)

Consumo alto 108 (45.4) 130 (54.6)

Consumo de hidratos de carbono 

Consumo bajo 451 (49) 469 (51) 0.705

Consumo dentro de lo recomendado 670 (50.5) 658 (49.5)

Consumo alto 57 (47.5) 63 (52.5)

       
n= Número de caso
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tos de carbono no difirieron significativamente entre 
los grupos, su consumo fue ligeramente mayor en el 
grupo con obesidad. Además, Vilela et al.30 y Martín 
et al.31 no encontraron diferencia estadística signifi-
cativa en el consumo de energía y macronutrientes 
entre los adolescentes eutróficos y obesos.

El presente trabajo aporta información sobre 
los hábitos alimentarios de los adolescentes, lo cual 
es de suma importancia, ya que, de esta información 
se pueden derivar acciones concretas encaminadas 
a la educación en materia de nutrición para mejorar 
los hábitos alimentarios y disminuir la prevalencia de 
obesidad en esta población objeto.  

    

Se encontró que los adolescentes con sobre-
peso y obesidad presentan una dieta alta en lípidos 
y baja en hidratos de carbono, resultados similares 
a los reportados por Chiarelli et al.25, en su estudio 
realizado con 268 adolescentes, donde encontraron 
que 31.0% de los adolescentes con sobrepeso y obe-
sidad exceden lo ideal recomendado de lípidos y sólo 
11.95% excede su consumo en hidratos de carbono. 
García et al.26 En su estudio realizado en 765 ado-
lescentes, encontraron que 70.4% excede lo reco-
mendado en el consumo de grasa y 65.3% consume 
menos de lo recomendado de hidratos de carbono de 
la energía total diaria. Sin embargo, Pajuelo et al.27, 
en su estudio realizado con 1,185 escolares de género 
femenino con sobrepeso y obesidad, encontraron que 
las adolescentes presentaban una dieta alta en hidra-
tos de carbono, mostrando una distribución porcen-
tual de los macronutrientes en relación al valor caló-
rico total de 64.5% de hidratos de carbono, 20.2% de 
grasa y 15.2% de proteína, en las adolescentes con 
sobrepeso; y 64.8%, 19.6 y 15.5% en las obesas, res-
pectivamente. Por otro lado, Rodríguez et al. 28 re-
portan en su estudio realizado con 84 adolescentes de 
una comunidad indígena de San Luis Potosí, Méxi-
co, diferencias estadísticamente significativas entre 
los promedios de consumo de proteínas, hidratos de 
carbono y grasas y el grado de estado nutricional de 
acuerdo al IMC, siendo mayores los consumos en los 
desnutridos y menores en los participantes con so-
brepeso (p<0.05). Asimismo, Monroy et al.29 encon-
traron una diferencia significativa para el consumo 
de proteína (p = 0.02), siendo mayor en el grupo con 
obesidad. Aunque la energía, los lípidos y los hidra-
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Conclusión 

Los adolescentes con sobrepeso y obesidad, presentan 
un consumo alto en lípidos, pero bajo en hidratos de 
carbono. Sin duda, la transición alimentaria influye en 
el balance de energía con el consumo de alimentos de 
elevada densidad energética, ricos en grasa y azúcares 
simples. 
Conflicto de interés: Sin conflicto de interés 
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La sarcopénie est une condition qui touche une grande 
partie de la population gériatrique au niveau mondial, en 
diminuant sa qualité de vie dû au fait qu’il exige une plus 
grande dépendance et une hausse de risque de fractures 
en cas de chutes et  la fragilité; ce problème de santé est 
défini comme une perte et diminution de la fonction de 
masse musculaire, laquelle est progressive et la principale 
cause est le vieillissement et les processus physiologiques 
qui conduisent à (une hausse de la masse musculaire et la 
diminution de masse musculaire).
La population gériatrique est une population exposée à 
l’abandon de famille, ce qui les rend vulnérables  aux troubles 
dépressifs en plus de déficiences nutritionnelle, notamment 
de protéines, de sorte qu’ils sont un groupe de population 
exposé à souffrir une grave lacune de tissu musculaire , et 
par conséquent ils courent aussi un plus grand risque de  
présenter de la pré- sarcopénie et sarcopénie, qui est la perte 
ou diminution de la fonction des muscles.

Sarcopenia is a condition that affects a large part of the 
geriatric population worldwide, decreasing their quality of life 
because it requires greater dependence and an increased 
risk of fractures due to falls and fragility; this health problem 
is defined as a loss and decrease in the function of muscle 
mass, which is progressive and the main cause is aging and 
the physiological processes that it brings with it (increase in 
fat mass and decrease in muscle mass).
The geriatric population is a population exposed to family 
abandonment, which makes them prone to suffer from 
depressive disorders in addition to nutritional deficiencies, 
especially protein deficiencies, making them a vulnerable 
population group to suffer from a serious deficiency of the 
muscle compartment, and therefore they are at greater risk 
of presenting presarcopenia and sarcopenia, defined as 
loss or decrease of muscle function.

Two perspectives on the phenomenon 
of sarcopenia in Morelia, Michoacán. A 
comparative study in nursing homes for the 
elderly.

Deux regards sur le phénomène de la 
sarcopénie à Morelia. Michoacán. Une étude 
comparative dans les établissements de 
soins chez les personnes âgées.

Summary

Mots clés: Qualité de vie | Santé | Fragilité | Masse musculaire.Keywords: Fragility | Health | Muscle mass |.
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Resumen 

La sarcopenia es una condición que afecta a gran parte de la población geriátrica a nivel 
mundial, disminuyendo su calidad de vida debido a que exige una mayor dependencia 
y un aumento del riesgo de fracturas por caídas y fragilidad; este problema de salud 
se define como una pérdida y disminución de la función de masa muscular, la cual es 
progresiva y la principal causa es el envejecimiento y los procesos fisiológicos que trae 
consigo (aumento de la masa grasa y disminución de la masa muscular).

La población geriátrica es una población expuesta al abandono familiar, que los hace 
propensos a padecer trastornos depresivos, además de carencias nutricionales, 
especialmente de proteínas, por lo que son un grupo de población vulnerable para 
padecer una deficiencia grave del compartimiento muscular, y por consiguiente tienen 
mayor riesgo de presentar presarcopenia y sarcopenia definida como pérdida o 
disminución de la función de los músculos.

Palabras Clave:
Calidad de vida | Salud | Fragilidad | Masa muscular.

Résumé
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El adulto mayor es considerado como un grupo 
vulnerable desde el punto de vista nutricional. 
Los cambios anatómicos y fisiológicos aso-

ciados al envejecimiento determinan alteraciones en 
los hábitos alimentarios, modificaciones en el meta-
bolismo y la absorción de nutrientes (Allepaerts, et al, 
2014). Debido a estos cambios secundarios al enveje-
cimiento, el adulto mayor está más expuesto al dete-
rioro de su salud y puede presentar enfermedades que 
afecten su calidad de vida durante años posteriores.

Los síndromes geriátricos se refieren a condi-
ciones de salud multifactoriales que ocurren cuando 
se acumulan efectos de múltiples y alteraciones que 
hacen a los adultos mayores vulnerables (Inouye, et al, 
2007).  Se ha estimado que 27% de los adultos mayo-
res tiene algún grado de discapacidad, y que esta pre-
valencia se incrementa en la medida que aumenta la 
edad, condicionándoles a la dependencia para realizar 
tanto las actividades instrumentadas como las activi-
dades básicas de la vida diaria (Gutiérrez, et al, 2012).

A nivel mundial el número de personas de más 
de 60 años de vida se ha incrementado desde el año 
1950 alcanzado en la actualidad alrededor de 800 mi-
llones (Beard, et. al 2015 y Bead, et. al, 2016).

Se estima que serán 1 200 millones de adultos 
mayores para el año 2025 y aproximadamente la mi-
tad (400 millones) de los adultos mayores y ancianos 
en países subdesarrollados y América Latina (Chac-
kiel, 2001 y Jaspers, 2010). En la actualidad las per-

sonas mayores de 60 años en esta región representan 
12.0% de la población, lo que equivale a 107 300 mi-
llones de habitantes. Las proyecciones demográficas 
señalan que el proceso de envejecimiento seguirá pro-
fundizándose de manera acelerada en los próximos 
años, y sobre todo en el período 2010–2030, cuando 
la tasa de crecimiento del grupo de adultos mayores 
alcance 2.3%. Se considera que esta cifra disminuirá 
hasta un 1.5% entre 2030–2050, pero seguirá siendo 
la más elevada de la población en su conjunto. En el 
2050 el número de personas mayores será de aproxi-
madamente 182 800 millones, representando la cuarta 
parte de los habitantes de la región (Yuneidis, 2018).

En México, la ENSANUT 2012 reportó infor-
mación de 8 874 hombres y mujeres de 60 años o más, 
que al aplicar los factores de expansión representan a 
10 695 704 de adultos mayores en el país. Con esto se 
puede ver que el proceso de envejecimiento demográ-
fico es una realidad nacional (Gutiérrez, et al, 2012).

Específicamente la sarcopenia es una condición 
que afecta a gran parte de la población geriátrica mun-
dial, disminuyendo su calidad de vida debido a que 
exige una mayor dependencia y un aumento del riesgo 
de fracturas por caídas y fragilidad; la sarcopenia se 
define como una pérdida y disminución de la función 
de masa muscular, la cual es progresiva y la principal 
causa es el envejecimiento y los procesos fisiológicos 
que trae consigo (aumento de la masa grasa y dismi-
nución de la masa muscular). Considerando que la sar-
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copenia es un importante factor de riesgo para la dis-
capacidad y dependencia y que se ha demostrado que 
en etapas tempranas es posible prevenirla, retardarla, e 
incluso revertirla a través de intervenciones destinadas 
a mejorar la nutrición y la actividad física (Laureani, et 
al, 2003; Abdala, et al, 2011). El diagnóstico oportuno 
de esta condición permitirá mitigar la pérdida exacer-
bada de tejido muscular en el paciente geriátrico.

Sobre la información y diagnóstico de este pro-
blema de salud, el Grupo Europeo de Trabajo sobre la 
Sarcopenia en Personas de Edad Avanzada (EWGSOP) 
publicó en el año 2010, los criterios, diagnósticos y el 
consenso sobre la sarcopenia y su relación con la edad 
(Cruz-Jentoft, el al, 2010). En cuanto al diagnóstico de 
presarcopenia, se ha establecido que es la disminución 
de la masa muscular, pero con un rendimiento muscular 
conservado (Espinel-Bermúdez, et al, 2018).

Diversos estudios han señalado que existe una 
importante prevalencia de sarcopenia en poblacio-
nes latinoamericanas y mexicanas (Velázquez-Alva, 
2013; Chávez-Moreno, et al, 2015; Bárbara, et al, 
2015; Vicentico de Oliveira, et al, 2019; Garate, 2019 
y Murillo, 2020).

Con la información antes señalada como ante-
cedente se consideró importante realizar un estudio de 
tipo transversal y prospectivo cuyo objetivo fue iden-
tificar, comparar y analizar el riesgo de presarcopenia 
y sarcopenia en dos estancias geriátricas de la ciudad 
de Morelia, del Estado de Michoacán a través de indi-
cadores antropométricos y de capacidad funcional. Se 
evaluó la fuerza de presión medida con dinamómetro 
además se empleó la "Batería de desempeño físico" 

(test Timed Up&Go); el estudio también se acompañó 
del Tamizaje Mini Nutritional Assessment para cono-
cer el estado nutricional de la población estudiada.

En la presente investigación participó una mues-
tra estadísticamente representativa de cada estancia 
geriátrica, partiendo de un censo inicial, quedando un 
total de 39 adultos mayores (11 estancias privadas y 28 
estancias públicas). En este trabajo se presentan resul-
tados preliminares, ya que la muestra de estancia pri-
vada no se ha concluido por la pandemia COVID-19. 

La vejez ha de contemplarse como un 
proceso variable y diferencial, y no 

uniforme y homogéneo. No existe un 
único patrón de envejecimiento, sino 
que cada individuo tiene un modelo, 
un modo de envejecimiento propio. 

DOS MIRADAS AL FENÓMENO DE LA SARCOPENIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 

El proceso de envejecimiento
La vejez ha de contemplarse como un proceso variable 
y diferencial, y no uniforme y homogéneo. No existe 
un único patrón de envejecimiento, sino que cada in-
dividuo tiene un modelo, un modo de envejecimiento 
propio. De manera específica existen cinco dimensio-
nes que constituyen la realidad global del envejeci-
miento: edad cronológica, edad biológica, edad psico-
lógica, edad social y edad funcional (Sánchez-Vera y 
Laspeñas, 1997). Estas cinco dimensiones son la rea-
lidad global del envejecimiento, que en nuestra socie-
dad, no se desligan de aspectos culturales. 
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Desde el punto de vista demográfico, el incre-
mento de la población adulta mayor se ha considerado 
un fenómeno global e incluso se habla acerca del «en-
vejecimiento de la población mayor», de acuerdo con 
esto, no solo serán más ancianos, sino que aumentarán 
sustancialmente el número de adultos mayores con 
una edad más avanzada (Rico, et al, 2012; Cardona y 
Peláez, 2012).

En el caso de la población mexicana, ésta ex-
perimenta un acelerado proceso de envejecimiento, 
según estimaciones de las Naciones Unidas la pro-
porción de población con 65 años y más en el país 
para el 2000 fue 2.4% y se proyecta que sea 7.6% en 
2020 y 18.9% en 2050. Entre las consecuencias más 
notorias del envejecimiento poblacional se encuentra 
el aumento absoluto y relativo de casos de morbilidad, 
así como el incremento del riesgo de mortalidad por 
enfermedades crónicas (OMS, 2015). 

En este sentido, la dinámica de salud de este 
sector de la población está marcada por una interac-
ción inusual entre las enfermedades crónico-degene-
rativas y las enfermedades infecciosas. El problema 

de esta dinámica de salud para la población de edad 
avanzada se agudiza cuando se consideran las dispa-
ridades socioeconómicas que existen en México y que 
están correlacionadas con factores como los riesgos 
de contraer enfermedades, la nutrición, las condicio-
nes ambientales y la utilización de servicios médicos 
(Puig, et al, 2006).

Por otra parte, de manera general este periodo del 
ciclo de la vida presenta cambios morfológicos y fisio-
lógicos en todos los tejidos, lo que permite establecer 
las diferencias fisiopatológicas entre los adultos mayo-
res y el resto de la población adulta (Salech, et al, 2012). 

Estos cambios se pueden exacerbar con datos 
de inmovilidad. Los principales cambios que se pre-
sentan son a nivel cardiovascular, respiratorio, mús-
culo esquelético y sistema nervioso (González-Ma-
drigal, 2015). En general los cambios asociados al 
envejecimiento son múltiples, pero destacan los que 
se presentan en cinco sistemas específicos (Cuadro 
1), dada la elevada prevalencia de sus alteraciones, 
así como por las consecuencias funcionales que ellas 
tienen (Salech, et al, 2012). 

Cambios morfológicos Cambios funcionales

Cardiovascular

Pérdida de fibras de elastina
Hipertrofia cardíaca
Disminución de cardiomiocitos y aumento de matriz 
extracelular

Rigidez vascular y cardíaca
Mayor disfunción endotelial
Volumen expulsivo conservado
Mayor riesgo de arritmias

Renal
Adelgazamiento de corteza renal
Esclerosis en arterias renales
Engrosamiento de la membrana basal glomerular

Menor capacidad para concentrar orina
Menores niveles de renina y aldosterona
Menor hidroxilación de la vitamina D

Nervioso central

Menor masa cerebral
Aumento de líquido cefalorraquídeo
Mínima pérdida neuronal, focalizada
Cambios no generalizados de la arborización neuronal

Menor focalización de actividad neuronal
Menor velocidad de procesamiento
Disminución de memoria de trabajo
Menor destreza motora

Muscular
Pérdida de masa muscular
Infiltración de grasa

Disminución de fuerza
Caídas
Fragilidad

Metabolismo de la 
glucosa

Aumento de grasa visceral
Infiltración grasa de tejidos
Menor masa de células beta en páncreas

Mayor producción de adipokinas y facto-
res inflamatorios 
Mayor resistencia insulínica 
Diabetes

Fuente: Salech Felipe M, Jara Rafael L, Michea Luis A. Cambios Fisiológicos asociados al envejecimiento. 

Physiological changes associated with normal aging, 2012; 23 (1) 19-29

Cuadro 1. Cambios morfológicos y funcionales del proceso de envejecimiento
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Los síndromes geriátricos conjuntan a condi-
ciones de salud multifactoriales que ocurren cuando 
se acumulan efectos de diversas alteraciones que ha-
cen a los adultos mayores vulnerables (Inouye, et al, 
2007). Se ha estimado que 27% de los adultos ma-
yores tiene algún grado de discapacidad, y que esta 
prevalencia se incrementa en la medida que aumenta 
la edad condicionándoles dependencia para realizar, 
tanto las actividades instrumentadas como las activi-
dades básicas de la vida diaria (Lozano, et al, 2015).

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el envejecimiento de la población se producirá 
a una velocidad sin precedentes a nivel mundial. Espe-
cíficamente, de 1970 a 2025, se espera un crecimiento 
demográfico de más del 200% en el grupo de adultos 
mayores (OMS, 2018). Estos cambios demográficos 
y epidemiológicos en la población mundial, obliga al 
personal de salud a hacer investigaciones para mejorar 
la calidad de vida de la población geriátrica.

Dentro de los factores medioambientales se en-
cuentran la alimentación, la nutrición y la actividad 
física, sobre las dos primeras, los cambios anatómicos 
y fisiológicos asociados al envejecimiento determinan 

Se ha estimado que 27% de los adultos 
mayores tiene algún grado de discapacidad, 

y que esta prevalencia se incrementa 
en la medida que aumenta la edad 

condicionándoles dependencia para realizar, 
tanto las actividades instrumentadas como 

las actividades básicas de la vida diaria 
(Lozano, et al, 2015).

alteraciones en los hábitos alimentarios, modificacio-
nes en el metabolismo y la absorción de nutrientes 
(Allepaerts, et al, 2014). Debido a estos cambios se-
cundarios al envejecimiento, el adulto mayor está más 
expuesto al deterioro de su salud y puede presentar 
enfermedades que afecten su calidad de vida duran-
te años posteriores, por esta razón desde el punto de 
vista nutricional es considerado un grupo vulnerable.

Con respecto a la actividad física, ésta se rela-
ciona con la longevidad y con una mejor calidad de 
vida en la vejez; ha sido considerada como una ayu-
da eficaz para prevenir enfermedades crónicas como 
diabetes, hipertensión, osteoporosis y especialmente 
enfermedades cardiovasculares. Si la actividad física 
se lleva a cabo de manera regular, atenúa las respues-
tas neurales al estrés en los circuitos cerebrales res-
ponsables de regular la actividad simpática periférica. 
El ejercicio de moderada intensidad disminuye el es-
trés psicológico, las enfermedades relacionadas con 
el estrés oxidativo y tiene un efecto antiinflamatorio 
al disminuir las citocinas IL-6 y Factor de Necrosis 
Tumoral -TNF- (Cherkas, 2008). 

Sarcopenia y presarcopenia
La sarcopenia fue descrita en 1989 por Irwin H. Rosen-
bergen, como la disminución de la masa muscular es-
quelética relacionada con el envejecimiento -de forma 
primaria- (Rico, et al, 2012). Actualmente se le define 
como una pérdida y disminución de la función de masa 
muscular, la cual es progresiva y cuya causa primaria 
es el envejecimiento y los procesos fisiológicos que 
trae consigo (aumento de la masa grasa y disminución 
de la masa muscular). En septiembre de 2016, la sarco-
penia fue clasificada como enfermedad bajo el código 
M63.84, de acuerdo con la Clasificación Internacional 
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En cuanto a la presarcopenia este 
problema de salud está caracterizado 

por una disminución de la masa 
muscular, con fuerza y rendimiento 

físico conservado. Este estadio solamente 
podría ser identificado con técnicas 

capaces de evaluar la masa muscular.

de Enfermedades (CIE-10) (Anker, et al, 2016). Esta 
condición de salud que de forma primaria se asocia di-
rectamente con el proceso de envejecimiento y de for-
ma secundaria con una serie de factores relacionados 
con depresión, inmovilidad, sedentarismo, patologías 
crónico-degenerativas y carencias nutricias, afecta a 
gran parte de la población geriátrica a nivel mundial, 
disminuyendo su calidad de vida debido a que exige 
una mayor dependencia y un aumento del riesgo de 
fracturas por caídas y fragilidad.

pantorrilla (CP) y la circunferencia muscular media 
del brazo (CMMB), también la circunferencia media 
de brazo puede ser servir como un buen indicador 
(Inouye, et al, 2007). Se recomienda la estimación de 
la masa muscular para estos indicadores antropomé-
tricos cuando no se encuentran disponibles equipos 
de composición corporal; dichos indicadores se con-
sideran de utilidad, debido a que son simples, rápi-
dos, económicos, no invasivos y fáciles de realizar y 
dan también información sobre el estado nutricional 
(Albala, et al, 2011 y Lientan 2017). Además, para 
evaluar la masa muscular se puede disponer de varias 
posibilidades complementarias como la tomografía 
axial computarizada, la resonancia magnética, la ab-
sorsometría de energía dual de rayos X y la bioim-
pedancia, poseen ventajas y desventajas considerando 
tanto su alcance como su costo.  

Con respecto a la fuerza muscular, ésta puede 
ser medida en diferentes formas y los actuales dinamó-
metros cinéticos permiten dicha medida, tanto desde el 
punto de vista isokinético como isométrico, y son fac-
tibles de ser realizadas en personas mayores, sirvien-
do fundamentalmente para estudios de investigación 
(Hartmann,et al, 2009 y Cruz-Jentoft, et al, 2010). 

Existen además una variedad de pruebas dis-
ponibles, incluida la llamada "Batería de desempeño 
físico" (Timed get up and go) que comprende, según 
Hernández y Domínguez, 2019, la realización de tres 
pruebas: 
1. Medida de la velocidad usual de la marcha. 
2. Prueba del tiempo necesario para completar tareas 

(partiendo de la posición de sentado en una silla, 
caminar una corta distancia, cambiar de dirección, 
regresar y sentarse otra vez). 

3. Prueba de subir escalera.

En cuanto a la presarcopenia este problema de 
salud está caracterizado por una disminución de la 
masa muscular, con fuerza y rendimiento físico con-
servado. Este estadio solamente podría ser identifica-
do con técnicas capaces de evaluar la masa muscular.

Para el diagnóstico de sarcopenia, se emplean 
las mediciones de la composición corporal para iden-
tificar a los individuos que pueden estar en riesgo de 
desarrollar, o incluso, ya presentar problemas de sa-
lud (Smale, et al, 2016).

En cuanto a las medidas antropométricas para 
medir la masa muscular e identificar sarcopenia y 
fragilidad se pueden considerar la circunferencia de 
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tencia progresiva (ERP) son los que mayores benefi-
cios tienen sobre la masa, fuerza muscular y funcio-
nalidad en el anciano. Una sesión de ejercicio físico 
en el anciano que además de los ERP incluya ejer-
cicios de equilibrio, flexibilidad y aeróbicos parece 
la mejor opción terapéutica. Además, desde el punto 
de vista nutricional, la incorporación de proteínas de 
alto valor biológico y el aporte suficiente de calcio 
y vitamina D en la dieta tienen un efecto sinérgico 
sobre el tejido muscular. Un estado muscular óptimo 
en el anciano puede evitar que éste se convierta en 
un anciano frágil y como consecuencia tenga mayor 
riesgo de caídas, pérdida de la funcionalidad y ma-
yores niveles de dependencia en sus actividades de 
la vida diaria (Rubío y Gracia, 2018). Una adecuada 
nutrición y un programa habitual de actividad físi-
co, representan estrategias multidisciplinarias para la 
prevención de la sarcopenia. 

Este grupo de pruebas evalúa el balance, modo 
de andar, fuerza y resistencia, siendo recomendada 
para la obtención de una medida funcional y clínica 
en personas mayores debilitadas. Puede ser sugerida 
como una medida estándar de desempeño físico en 
la investigación y en la práctica clínica (WGFMCT, 
2008). Esta prueba requiere de personal experto que 
la evalúe, y que también puede ser útil en el segui-
miento de los cambios clínicos en el tiempo (Beard, et 
al 2016). Ha sido recientemente validada para el diag-
nóstico de fragilidad y para evaluar el riesgo de caídas 
(Espinel-Bermúdez, et al, 2012 y Kim, et al, 2016).

Por otro lado, es importante destacar que la rea-
lización de ejercicios de resistencia progresiva pare-
ce ser la pauta más adecuada para prevenir y tratar la 
sarcopenia, solos o combinados con otros ejercicios, 
logrando beneficios sobre la masa, fuerza muscular y 
funcionalidad en el anciano. Los ejercicios de resis-

DOS MIRADAS AL FENÓMENO DE LA SARCOPENIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 

Resultados y discusión de resultados
Tabla 1. Descripción general de la muestra estudiada

Tipo de estancia N Mujeres Hombres Promedio edad (años)

Pública 28 16 12
Mujeres: 83
Hombres: 77
General: 80

Privada 28 14 14
Mujeres:87
Hombres:86
General:87

En la gráfica 1 al evaluarse el estado nutricio a través del IMC puede observarse una mayor tendencia de 
muy bajo y bajo peso, presente en los individuos del asilo público, mientras que en el asilo privado una cantidad 
importante de sujetos estudiados dentro del bajo peso (7) el peso normal fue lo predominante y se dieron más 
casos que el asilo público tanto de sobrepeso como de obesidad. 
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 Empleando el Mini Nutritional Assessment 
(MNA) se puede identificar tanto desnutrición como 
obesidad y sobrepeso, es decir, malnutrición, el riesgo 
mayor lo presentaron los sujetos atendidos en el asilo 

privado, pero en el caso de los individuos provenien-
tes del asilo público se evidenció la malnutrición, aso-
ciada más a aspectos carenciales como se evidenció a 
través del IMC.

 En la gráfica 3 se observa que en general 
tanto a nivel público como privado, los sujetos regis-
traron una capacidad funcional reducida (12) y el ni-

vel mayor de independencia para realizar actividades 
se presentó en los sujetos del asilo privado.
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Conclusiones

Respecto al estado nutricional de los 56 ancianos (26 
hombres y 30 mujeres) participantes en el estudio, se 
concluye que 28 de los adultos mayores (más del 50% 
de la muestra), evaluados por IMC, presentan una ten-
dencia mayor a bajo peso y muy bajo peso, tanto en 
instituciones públicas como en privadas.

En cuanto al estado nutricional evaluado me-
diante el MNA se encontró que 26 ancianos (46.42%) 
presentaban algún tipo de desnutrición y que otros 26 
ancianos (46.42%) se encontraban en riesgo de des-
nutrición

De acuerdo con los datos antropométricos, la 
desnutrición que presentan en mayor medida es de 
tipo proteico, ya que la mayoría de la población estu-
diada se encuentra dentro de los percentiles adecua-
dos o por encima del percentil 90 del pliegue cutáneo 
tricipital (compartimento graso) pero 66.07% (37) 
presentan un área muscular del brazo (AMBd) por de-
bajo del percentil 5. 

Las posibles causas de peso bajo son las comor-
bilidades que presentan y la presencia de demencia 
y/o depresión que padecen la mayoría de los pacientes 
incluidos en el estudio.

Al comparar la prevalencia de desnutrición en 
estancias públicas y privadas, se encontró que, se pre-
sentaron más personas en los asilos públicos, aunque, 
es importante resaltar que no existe una diferencia tan 
marcada, por lo que se puede señalar que las estancias 
privadas, a pesar de contar con mayores recursos econó-
micos, no poseen estrategias nutricionales adecuadas.

Finalmente, a través de los indicadores evalua-
dos más de la mitad de la población estudiada tiene 
riesgo de presentar presarcopenia y sarcopenia.
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¿Y quién cuida a las cuidadoras?  
De la imposición social, a la crisis de los 
cuidados en casa

Israel Arturo Durán Ayala

Sea en hogar monoparental o biparental, la percepción actual 
generalizada es que les corresponde a las mujeres la responsabilidad 

del cuidado de los niños y niñas, adultos mayores, personas con 
discapacidad o enfermas crónicas
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Le paradigme social des obligations de gardes des enfants, 
des personnes âgées, des handicapés ou des personnes 
souffrant de maladies chroniques trouvent leur racine dans 
les stéréotypes de genre imposés aux femmes à assumer 
ces responsabilités. Les politiques publiques le prouvent 
en le transformant en une obligation exclusive et inclusive. 
La Structure sociale mexicaine n’est pas prête à donner des 
services de soin; les femmes sont désavantagées d’opter 
pour l’aide de l'État , cela pour offrir ses efforts et son travail à 
d’autres activités étant de son choix, et juridiquement exclues 
pour être compensées.

The social paradigm of the obligations of caring for 
children, the elderly, and people with disabilities or chronic 
illnesses is rooted in gender stereotypes that impose 
these responsibilities on women. Public policies reflect this 
by making it an exclusive and excluding obligation. The 
Mexican social structure is not prepared to provide care 
services; women are at a disadvantage when choosing to 
receive public or private institutional support, to devote their 
effort and work to other activities of their free choice, and are 
legally excluded from being compensated.

And who takes care of caregivers? 
From social imposition to the crisis of home 
care.

Alors, qui s’occupe des aidants?
De l'imposition sociale à la crise de soins à 
domicile. 

Summary

Mots clés: Travail non rémunéré | Soins | Division du travail | 
Égalité réelle | Programmes sociaux | Paradigme social..

Keywords: Unpaid work | Care | Division of labor | Substantive 
equality | Social programs  | Social paradigm.

¿Y QUIÉN CUIDA A LAS CUIDADORAS? 

Resumen 

El paradigma social de las obligaciones del cuidado de niños y niñas, adultos mayores, 
personas con discapacidad o enfermas crónicas encuentra su raíz en estereotipos de 
género que impone a las mujeres la responsabilidad. Las políticas públicas lo reflejan 
al convertirlo en una obligación exclusiva y excluyente. La estructura social mexicana 
no está preparada para brindar servicios del cuidado; las mujeres se encuentran en 
desventaja para optar por recibir apoyos institucionales públicos o privados, para dedicar 
su esfuerzo y trabajo en otras actividades que sean de su libre decisión y jurídicamente 
están excluidas para ser compensadas.

Palabras Clave:
Trabajo no remunerado | Cuidados | División del trabajo | Igualdad sustantiva | Programas sociales |
Paradigma social.

Résumé
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El inicio de la década del 2020 ha dejado en 
exhibición la prácticamente nula infraestruc-
tura en México para los cuidados, así como 

la gran deuda que tiene el Estado mexicano para las 
personas que con amor y profunda dedicación desem-
peñan trabajo no remunerado y responsabilidades de 
cuidado de niños y niñas, adultos mayores, personas 
con discapacidad o enfermas crónicas; para enfrentar 
la crisis, debe partirse de la necesidad de modificar el 
paradigma social inspirado en roles de género que im-
pone los deberes del cuidado como carga heredada a 
las mujeres a lo cual conforme al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en el 2019, dedican 
64.3% de su tiempo, frente a 24.3% de los hombres.

Los cuidados desde la visión internacional, agra-
vados por la pandemia
Sea en hogar monoparental o biparental, la percep-
ción actual generalizada es que les corresponde a las 
mujeres la responsabilidad del cuidado de los niños 
y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad 
o enfermas crónicas. Así lo confirma la Consulta 
de opinión que realizó la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), por medio del 
Observatorio de Igualdad de Género de América La-
tina y el Caribe (OIG), deja como resultado que la 
percepción del papel de las mujeres en el cuidado de 
las personas dependientes es similar entre mujeres y 
entre hombres: 94% de ellas y 88% de ellos señalan 

que en su país de residencia son las mujeres las que 
se ocupan del cuidado. Entre los hombres 6% consi-
dera que la principal responsabilidad del cuidado la 
asumen los hombres de la familia; mientras que sólo 
1% de las mujeres comparte esa visión. Prácticamente 
nadie considera que la comunidad o las instituciones 
privadas deban tener responsabilidad del cuidado de 
personas dependientes (CEPAL & OIG, 2012).

Han pasado 25 años desde la aprobación de la 
Plataforma de Acción de Beijing; a nivel internacio-
nal las Naciones Unidas, como lo expresa CEPAL 
(2007) han impulsado políticas de Estado para lograr 
la igualdad y la total integración de las mujeres en el 
proceso de desarrollo, así como el ejercicio pleno de 
la ciudadanía en el marco de un desarrollo sostenible, 
con justicia social y democracia, a través del denomi-
nado Programa de Acción Regional para las mujeres 
de América Latina y el Caribe.

En este mismo sentido las Naciones Unidas en 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 10, 
denominados fin de la pobreza y la reducción de las 
desigualdades, a lo que en 2020 expresa con motivo 
de la crisis del COVID-19 que los escasos avances 
en materia de igualdad de género están en riesgo, en 
un escenario de desigualdades económicas y frágiles 
redes de seguridad social, lo cual hace que las comu-
nidades vulnerables tengan que sufrir las consecuen-
cias de la crisis de la pandemia de inicios de la década 
2020; más grave aún, es que las estimaciones iniciales 
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indican que la afectación mundial podría ser de 500 
millones de personas, lo que significaría un incremen-
to de la pobreza de 8% de la población mundial (Na-
ciones Unidas, 2020). 

Al margen de los efectos de la pandemia, el 
problema de la pobreza y desigualdades difícilmen-
te sería erradicado como lo proponen las Naciones 
Unidas en los ODS para 2030. Lo anterior ya había 
sido debidamente anticipado desde 2019 por expertos 
del Grupo del Banco Mundial, que situaban la tasa de 
pobreza global para 2030 entre 6% y 7%, lejos de la 
meta mundial de reducir la pobreza mundial a 3%; tan 
sólo en África subsahariana se mantendría en 30%, 
como lo ilustran Larkner et al. (2019).

La desproporción de la división del trabajo en Mé-
xico
Entre las primeras medidas consolidadas en nuestro 
país, con el apoyo de fondos económicos internacio-
nales, está el desarrollo de la medición metodológica 
del trabajo no remunerado por el INEGI en la “Cuenta 
Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de 
México”, siendo la primera versión la de los años 2007-
2011, con lo cual se logra reconocer el valor real de la 
desigualdad en el trabajo que aportan mujeres, niños y 
niñas (Montaño Virreira & Calderón Magaña, 2010).

go, las mujeres dedican semanalmente 18.5 horas en 
cuidados y apoyo; 27.8 horas a la alimentación; 25.7 
horas a la limpieza y mantenimiento a la vivienda; 
7.3 horas a la ayuda a otros hogares y trabajo volun-
tario; 10.1 horas a las compras y administración del 
hogar y 10.5 horas a la limpieza y cuidado de la ropa 
y calzado. Las mujeres aportan 76.4% de las horas 
destinadas a las labores domésticas y de cuidados en 
el hogar, que equivalen a 75.1% del valor económico, 
frente a 23.6 horas de los hombres, con 24.9% del 
valor económico revela el INEGI (2019). 

En dichos informes el INEGI estima que en 
2018 el valor económico total del trabajo no remune-
rado de los hogares (VTNRH) equivale al 23.5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país (5.5 billones de 
pesos); es decir, que, si se remunera a todas las per-
sonas que los que lo hacen, sería el sector productivo 
más grande, por encima del comercio y la industria 
manufacturera. En 2011 el VTNRH fue de 3.154 bi-
llones de pesos, lo que representó 22% del PIB de la 
economía. Entre personas de 5 y 11 años de edad fue 
equivalente a 0.2% del PIB, lo cual 53.1% fue aporta-
do por niñas y 46.9% por niños (INEGI, 2019).

El VTNRH per cápita fue el equivalente a 
42,602 pesos anuales por las labores domésticas y de 
cuidado; esa cifra refleja el sueldo neto que podrían 
percibir los miembros del hogar por realizar una ac-
tividad similar en el mercado, como son los costos 
que en mano de obra serían erogados en el mercado 
para producir dichos bienes y servicios, incluyendo 
las contribuciones a la seguridad social; de los cuales, 
la desigualdad muestra que las mujeres aportaron el 
equivalente a 59,617 pesos, frente a 22,390 pesos de 
los hombres, desglosa el INEGI (2019). 

La división sexual del trabajo en 
nuestro país es desproporcionada, algo 
así como de 3 a 1, habiendo dejado 
las cargas de trabajo no remunerado 
a las mujeres en los hogares, quienes 

a pesar de trabajar de manera 
remunerada asumen la carga de las 

responsabilidades del cuidado.

La división sexual del trabajo en nuestro país 
es desproporcionada, algo así como de 3 a 1, habien-
do dejado las cargas de trabajo no remunerado a las 
mujeres en los hogares, quienes a pesar de trabajar de 
manera remunerada asumen la carga de las responsa-
bilidades del cuidado.

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Naciona-
les de México en la distribución del trabajo no remu-
nerado doméstico y de cuidados en 2018, los cuidados 
y trabajo no remunerado involucra a 54.3% de las mu-
jeres mexicanas y 45.7% de los hombres; sin embar-
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La crisis de infraestructura para los servicios del 
cuidado
La observación del fenómeno coloca a la vista la ca-
rencia de servicios de mercado relacionados con los 
trabajos del cuidado y la exclusión social, acentuándo-
se entre las personas más pobres, quienes carecen de 
acceso a infraestructuras, apoyo político y tecnologías 
para estas tareas. Este complejo proceso se refleja en la 
lucha a la que se han sumado economistas, integrantes 
de la sociedad civil organizada y defensoras del trabajo 
de cuidado, quienes proponen partir de un modelo de 
cuatro ejes: reconocer, reducir, redistribuir y represen-
tar el trabajo de cuidados, a lo que denominan las cua-
tro erres “4Rs”. Que se refiere a reconocer el trabajo 
de cuidados no remunerado y mal remunerado; reducir 
el total de horas dedicadas a las labores de cuidado no 
remuneradas; accediendo a equipamientos asequibles 
y de calidad, y a infraestructuras de apoyos de cuidado; 
redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado en 
forma más equitativa dentro de las familias, trasladan-
do la responsabilidad al Estado y al sector privado; y 
representar a las proveedoras de cuidados más exclui-
das, explica Oxfam GB (2020).

Para resolver la crisis de las tareas de cuidado 
de ningún modo se trata de inventar soluciones para 
la división sexual del trabajo y redistribuir el rol de 
los cuidados; esto ha sido ya planteado con soluciones 
sólidas propuestas por organismos internacionales, 
como la CEPAL, quien propone:

1. Fortalecer el acceso al empleo en igualdad de 
oportunidades.

2. Desfamiliarizar la política social y cambiar el foco 
sobre las mujeres como beneficiarias, para reo-
rientarlas a quienes necesitan cuidado desde una 
perspectiva de derechos.

3. El cuidado de terceros no es asistencia a las mu-
jeres, es un derecho de ciudadanía. Realizar cam-
bios en las políticas de derechos reproductivos, 
incluyendo a los varones como sujetos.

4. Realizar cambios en los servicios públicos (educa-
ción, transporte, salud), de manera que las labores 
de cuidado sean compatibles con los horarios la-
borales de padres y madres.

5. Realizar cambios en la carga de cuidado familiar 
de los hijos, mediante políticas explícitas de con-
ciliación y responsabilidad compartida como los 
permisos parentales.

México está aún lejos de cumplir con los cinco 
puntos propuestos por la CEPAL, elementos que evi-
dencian la crisis de cuidado.

El cambio de paradigma y las resistencias sociales
La realidad de la igualdad sustantiva no será posible 
mientras no existan condiciones para que la mujer 
decida su tiempo y las actividades a las que quiera 
dedicarse, sea en el campo laboral, educativo, social, 
político y familiar.  El fenómeno confirma que está en 
crisis al ser prácticamente nula la existencia de una 
infraestructura para los cuidados, donde ni el gobier-
no ni organismos intermedios se han puesto de acuer-
do para alcanzar alguna meta. Si acaso, se aprecian 
guarderías y albergues públicos y privados que se han 
formado de manera accidental y arbitraria, sin ningu-
na planeación de Estado, a los que no se accede en 
igualdad de circunstancias.

En materia jurídica existe un aparente avance 
en la ley, ya que la legislación familiar en México 
prevé una compensación en caso de divorcio para la 
mujer de hasta 50% del valor de los bienes que hu-
biera adquirido durante el matrimonio, cuando se 
hubiera dedicado preponderantemente al desempeño 

La observación del fenómeno coloca 
a la vista la carencia de servicios de 

mercado relacionados con los trabajos 
del cuidado y la exclusión social, 

acentuándose entre las personas más 
pobres, quienes carecen de acceso a 
infraestructuras, apoyo político y 

tecnologías para estas tareas
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del trabajo del hogar y en su caso, al cuidado de los 
hijos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (2010) se refiere a los cuidados como una fun-
ción social y familiar que debe ser compensada bajo 
un criterio de justicia distributiva entre los cónyuges. 
El proceso para acceder a esa compensación es en la 
etapa posterior a la disolución, luego del trámite y la 
sentencia, como lo asentó la misma Corte (2012), al 
homologar el divorcio sin expresión de causa.

El precepto jurídico citado es un avance en apa-
riencia. Más bien es una exclusión, ya que únicamen-
te aplica para personas casadas, en el momento que 
disuelvan el matrimonio. Por lo que dicha compensa-
ción o justicia distributiva no llegará a quienes deseen 
mantenerse en matrimonio, o para las personas que no 
guarden ninguna relación matrimonial. Por lo que la 
desigualdad jurídica y material seguirá encontrando 
oportunidad en la oscuridad jurídica.

Para lograr el cambio de paradigma social se re-
quiere de una voluntad de cuantos integran el Estado 
en sus tres niveles, entre los cuales podemos observar 
que el problema aún dista mucho de ser resuelto; a 
continuación, se citan algunos elementos a enfrentar 
en la década 2020-2030: 

En el nivel auténtico individual de las personas el 
paradigma social es fortalecido por estereotipos de gé-
nero que imponen la carga como una imposición “na-
tural” para que las mujeres, sea como rol o como he-
rencia, y difícilmente acceden a un incipiente mercado 
de servicios de cuidado. Es ausente la cultura para que 
las propias personas cuidadoras se reconozcan como 
tales, y, en consecuencia, ignoran los derechos que tie-
nen y lo que están dejando a un lado. Lo mismo para 

En el nivel auténtico individual de las 
personas el paradigma social es fortalecido 

por estereotipos de género que imponen 
la carga como una imposición “natural” 
para que las mujeres, sea como rol o como 

herencia, y difícilmente acceden a un 
incipiente mercado de servicios de cuidado. 

el reconocimiento a los derechos de la parte pasiva de 
los cuidados, sus titulares, los niños y niñas, personas 
adultas mayores y personas enfermas, quienes tienen 
la necesidad de ser cuidados y protegidos.

Por su parte, en el nivel social comienzan los 
estudios de este problema social como puede verse 
en un creciente interés por académicos y universida-
des, así también por la sociedad civil organizada; sin 
embargo, aún falta la participación de los empresa-
rios, las iglesias, los sindicatos, y demás organismos 
intermedios para generar una infraestructura robusta 
suficiente para brindar servicios de cuidado, además 
de hacer real la participación igualitaria de mujeres y 
hombres en los cuidados, brindando facilidades reales 
como son los ajustes en los horarios laborales.

Y el nivel público, quien hasta la fecha ha en-
viado señales en contra, al “familiarizar” los apoyos 
sociales, y pretender disimular su obligación para 
construir un sistema de seguridad social para personas 
cuidadoras y las personas que requieren de cuidados. 
Por ejemplo, para la operación se aprecia que inclusive 
se requiere modificar y adecuar los servicios públicos 
como son los de educación, transporte y salud.
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Ello es muestra de la invisibilidad de 
las personas cuidadoras, quienes en 
México son sólo estadística; lo cual, 
paradójicamente, es agravado por la 

ignorancia de quienes no se saben que 
son por sí mismas cuidadoras, sujetas de 

derechos, como parte del desempeño de un 
derecho al desarrollo y la seguridad social,

Conclusiones

Es una realidad que existe, una crisis de cuidados 
agravada por la falta de voluntad política a romper 
con el paradigma inspirado en estereotipos de género 
y roles sociales; lo cual se confirma con las resisten-
cias a los cambios a la imposición histórica y social de 
esta carga hacia las mujeres.

La estructura del Estado mexicano no está pre-
parada para brindar servicios del cuidado; el nivel 
auténtico de la sociedad asume toda la carga al re-
producir los modelos que “familiarizan” los trabajos 
del cuidado e imponen la carga principalmente a las 
mujeres, mientras que los organismos intermedios y 
las autoridades esquivan su responsabilidad compar-
tida para brindar y crear una infraestructura social de 
servicios de cuidado.

Bajo un modelo de clientelismo político electo-
ral, el Gobierno insiste desde la década de 1990, cuan-
do a su vez consolidó el sistema de partidos políticos, 
en mantener su estrategia de combate a la desigualdad 
basándose en programas sociales. En este contexto, se-
ría conveniente cuestionarse si vale la pena continuar 
con el modelo centralizado, e invertir la pirámide de los 
programas sociales, para que sean, más bien, los muni-
cipios directamente los responsables de promover las 
políticas sociales y servicios públicos para el cuidado; 
como entidades públicas inmediatas al gobernado, las 
cuales participen en la captación y acompañamiento de 
las personas que requieran de los servicios del cuidado 
que brinda el Estado, y con ello hacer más efectivos 
los programas sociales. El fenómeno no es sencillo, 
ya que enfrenta intereses sectoriales y corporativos, de 

intermediación burocrática y partidista, que opta por 
prestaciones arbitrarias, discrecionales y contingentes, 
como lo expresa Ferrajoli (2009).

Por otro lado, la gran deuda con las personas 
cuidadoras está reflejada en la legislación mexicana, 
la cual, sirve para mantener el esquema de desigual-
dad; la ley favorece a las personas que puedan y deci-
dan dedicarse a las actividades remuneradas, acumu-
lando bienes; mientras que a quienes se les impuso 
las obligaciones de las tareas del cuidado, lo hacen 
sin obtener remuneración, con la consecuente pérdida 
económica que ello significa, negándoles desde el de-
recho positivo la posibilidad de obtener una compen-
sación por sus servicios. De manera absurda, quienes 
pueden acceder a una compensación, deben estar ca-
sadas y, posteriormente, reclamarla en divorcio.

Ello es muestra de la invisibilidad de las personas 
cuidadoras, quienes en México son sólo estadística; lo 
cual, paradójicamente, es agravado por la ignorancia 
de quienes no se saben que son por sí mismas cuida-
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doras, sujetas de derechos, como parte del desempeño 
de un derecho al desarrollo y la seguridad social, y mu-
chas de las ocasiones desempeñan su función sin nin-
gún reconocimiento de su familia, asumiendo solas la 
carta absoluta económica y emocional; al tiempo que 
los agentes del Estado mexicano disimulan la mirada 
ante la evidente crisis de los cuidados en casa.

Mientras tanto, en el escenario de ausencia de vo-
luntades al inicio de la década 2020-2030 nos seguimos 
preguntando, ¿quién cuida a las cuidadoras? Las res-
puestas ahora son contundentes: la ley no; la estructura 
familiar y social, menos aún; las instituciones sociales y 
públicas, simplemente no quieren saber del tema. 
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Hacia una impartición de 
Justicia electoral digitalizada y 
vanguardista
Diego Eloy Constantino Hernández

Pasado un mes y pocos días, en la diáfana caída de abril se asumió 
el acuerdo donde el TEPJF aceptaba la postura de sesionar, 

tanto la Sala Superior como las salas regionales, 
a través de una plataforma digital
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L’application de justice électorale au Mexique doit être 
considérée comme un lifting ultra-moderne à la modernisation 
de l’ère numérique comme réalité de l’époque actuelle.
Dans cet article de recherche sont appréciées les mesures 
utilisées par la cour électorale de l’appareil judiciaire de 
la fédération ( le courrier électronique et la plate-forme 
numérique).De même, on apprécie les subalternes pour faire 
face au confinement dégagé par la pandémie du coronavirus. 
De plus, on propose trois piliers fondamentaux d’amélioration: 
planification, rapprochement et sécurité juridique.

The administration of electoral justice in Mexico must be 
considered avant-garde towards the modernization of the 
digital era as a reality of the present times. In this research 
article the measures used by the Electoral Tribunal of the 
Federal Judiciary (e-mail and digital platform) and its 
subordinates in order to face the confinement resulting from 
the coronavirus pandemic are appreciated. In addition, three 
fundamental pillars of improvement are proposed: planning, 
rapprochement and legal certainty.

Towards a digitalized and avant-garde 
administration of electoral justice

En direction d’une application de justice 
électorale numérisée et avant-gardiste.

Summary Résumé

Mots clés: Justice électorale | COVID-19 | État de droit | 
Technologie | Mexique.

Keywords: COVID-19 | Electoral justice | Mexico  | Rule of law 
| Technology.

HACIA UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 

Resumen 

La impartición de justicia electoral en México debe contemplarse vanguardista de cara a 
la modernización de la era digital como realidad de los tiempos actuales. En este artículo 
de investigación se aprecian las medidas utilizadas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (correo electrónico y plataforma digital) y sus subalternos en 
aras de hacer frente al confinamiento desprendido de la pandemia del coronavirus. 
Asimismo, se proponen tres pilares fundamentales de mejora: planeación, acercamiento 
y certeza jurídica.

Palabras Clave:
Justicia electoral | COVID-19 | Estado de derecho | Tecnología | México.
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Preámbulo
Las puertas de la democracia cuyo timbre resuena de 
alegría y el pueblo que con alta frecuencia llama a 
ellas, de una u otra forma es sin duda un comproban-
te fehaciente de compromiso expedido por el cúmulo 
de entidades elegidas. Las puertas deben mantenerse 
siempre relucientes y a disposición de ser franqueadas 
por cada ciudadano interesado; el pasillo conducente 
al patio central, en todo momento ha de ser transitado, 
pues, en el centro convergen los elementos virtuosos 
que construyen el Estado de derecho. Allí, conviven 
elementos intangibles como la población, el territorio 
y el gobierno, a modo de un todo indiviso, si uno de 
ellos falta o se extingue, los otros se desmoronarían 
enseguida porque el cimiento imprescindible se loca-
liza en el acceso de la edificación a manera de soporte 
firme y se denomina democracia, dicho componente 
vital se ha perpetrado como forma de organización 
social a través del tiempo.

En seguimiento a tal lógica, lo destacable en 
este artículo de investigación incide directamente en 
el mantenimiento al portal del edificio, claro, el patio 
central será funcional en tanto se tenga cautela desde 
el punto de partida, y para conocer si las columnas de 
la entrada son resistentes, basta probar con un alter-
cado no solamente nacional, sino internacional cuyo 
alcance compruebe si lo edificado realmente soporta 
el sentido más preciado que es la democracia o, por 
el contrario, se viene en picada ante un sacudimiento, 
dicho de manera interrogativa: ¿la impartición de jus-
ticia electoral mexicana estuvo al nivel de una pande-
mia como la iniciada en diciembre de 2019?

Marco teórico y conceptual
El marco teórico se establece en función de que se vis-
lumbra enorme presunción tecnológica, pero se des-
acelera en la aplicación del caso en concreto, no obsta 
hacer evidente las neutras medidas como inicialmente 
se dio con la puesta en marcha de la utilización del 
correo electrónico para llegar a puntos de acuerdo y 
votación sobre juicios urgentes que merecieran trámi-
te inmediato, esto sucedido el 16 de marzo de 2020 al 
interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

Pasado un mes y pocos días, en la diáfana caída 
de abril se asumió el acuerdo donde el TEPJF acepta-
ba la postura de sesionar, tanto la Sala Superior como 
las salas regionales, a través de una plataforma digital 
en la inteligencia de que la generalidad de asuntos no 
podía continuar pausada, un símil de lo dirigido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; situación que 
si hubiera tenido una orquestada planeación se habría 
puesto en marcha allende el decreto de aislamiento 
consecuencia de la contingencia1.
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Se trata pues de lograr una justicia electoral pla-
neada y organizada, en principio, que responda a las 
inminentes adversidades que los tiempos actuales pue-
dan presentar, pero, también, de fácil acceso al conoci-
miento del pueblo, el pueblo, el elemento más conside-
rado de un Estado de derecho –punto de vista del que 
aquí escribe–, porque sin pobladores no hay gobierno, 
ni territorio, mucho menos crepúsculo. Si como tal se 
llegase a su aseguramiento entonces la ciudadanía es-
taría más enrolada en temas políticos y electorales.

Algunos conceptos que nutren el seguimiento 
de este texto son:

En cuanto a justicia electoral se tiene por defini-
ción, “diversos medios jurídico-técnicos de impugna-
ción (juicios, recursos o reclamaciones) de los actos 
y procedimientos electorales para garantizar la regu-
laridad de las elecciones y que las mismas se ajusten 
a derecho”2.

Por parte del coronavirus (COVID-19) se en-
tiende como “género de virus de la familia Coronavi-
ridae con viriones ARN de cadena positiva y el geno-
ma más largo conocido, que están cubiertos por una 
cápside, sobre cuya superficie emerge una corona de 
glucoproteínas con forma de bastón”3  (RANM 2012).

La era digital y su desarrollo generan la base en 
la génesis de su definición “dicho de un dispositivo 
o sistema: Que crea, presenta, transporta o almacena 
información mediante la combinación de bits”4.

Planteamiento del problema y metodología
En aras de vislumbrar la problemática atesorada por 
México en términos de justicia electoral se avista un 
panorama nocturno de nulo brío. La cuestión rele-

vante es que la máxima autoridad en la materia se 
debatió ante continuar con la expedición a las resolu-
ciones de los casos presentados, pausar las activida-
des en tanto en cuanto la crisis del coronavirus pasa-
ra o emitir un acuerdo para darle trámite a los juicios 
de forma no presencial.

De conformidad con el acuerdo publicitado 
en la propia página del TEPJF es que la ciudadanía 
mexicana se enteró de la acrisolada decisión asumida 
por parte de las y los magistrados.

El 16 de marzo de 2020 el máximo tribunal elec-
toral cerraba sus puertas para juzgar desde la comodi-
dad del hogar de cada uno de los y las magistradas jui-
cios pendientes de cuya urgencia requirieran trámite. 
El acuerdo consistió básicamente en que tales juzga-
dores a través de correo electrónico pudieran dialogar 
y llegar a acuerdos de trascendencia nacional.

La problemática salta a colación en 
razón del método improvisado para 
resolver casos de suma relevancia, 
en primera instancia por correo 

electrónico, después con el tiempo 
revirar y utilizar una plataforma donde 
al menos, por medio de un ordenador, 
tales funcionarios públicos pudieran 

manifestar su sentir u opinión antes de 
conceder o negar su voto de confianza 

en alguno de los casos 
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La problemática salta a colación en razón del 
método improvisado para resolver casos de suma re-
levancia, en primera instancia por correo electrónico, 
después con el tiempo revirar y utilizar una platafor-
ma donde al menos, por medio de un ordenador, tales 
funcionarios públicos pudieran manifestar su sentir u 
opinión antes de conceder o negar su voto de confian-
za en alguno de los casos cuya apilada espera emer-
giera del banquillo de los acusados. 

Cierto es que, si la tecnología aventajó a agi-
gantados pasos iniciada la década antepasada, la revo-
lución del internet trajo consigo favorables ventajas 
como la conexión del mundo a través de un clic, la 
compilación masiva de textos para el terreno de la 
investigación y la cercanía del pueblo para con sus 
gobernantes o aquellos dedicados a la impartición de 
justicia. Lo realmente asombroso fue llegar al 2020 
con potencial tecnológico, pero con pocas herramien-
tas puestas en marcha para el enfrentamiento de una 
crisis: muchas fueron las presunciones, pocos los re-
sultados aplicados.

Como metodología utilizada en este artículo de 
investigación se contempla la documental y la empí-
rica, la primera como pilar de fuentes informativas 
dotadas de sentido para acreditar el punto de vista 
vertido en este artículo de investigación, de lo con-
trario se caería al absurdo de erigir una opinión sin 
sustento alguno; en cuanto a la segunda, se sostiene 
en la praxis el bagaje de experiencias motivo de poner 
a crisol los aciertos y desaciertos de las autoridades 
electorales mexicanas para poder emitir recomenda-
ciones que impulsen justamente esas buenas prácticas 
de corte electoral.

Objetivos
Por ende, el objetivo central advierte los atisbos de 
demostrar la eficacia o ineficacia de las medidas 
puestas en marcha para la protección de los derechos 
político-electorales de la ciudadanía mexicana ante el 
confinamiento decretado pocos días atrás del alba de 
la primavera.

Como objetivos específicos se expusieron algu-
nas consideraciones en el marco teórico y conceptual 
sobre las prácticas de protección de derechos del TEPJF.

Delimitar qué ha sido y qué ha significado para 
la actividad política y social el COVID-19, un enfo-
que muy conciso, puesto que la finalidad de este artí-
culo no es la de erigir ninguna teoría u opinión sobre 
la pandemia problemática de salud pública.

Cuestionar, a lo largo de la historia se avista 
una estrecha relación de coordinación tanto de la Sala 
Superior y las salas regionales, pero en la actualidad, 
desde su indivisa responsabilidad, a la postre de rei-
terar la cuestión ya perpetrada, ¿realmente coexistió 
preparación ante posibles adversidades que asegura-
ran la resolución virtual o digital de juicios sobre de-
rechos electorales?

Los elementos encumbrados en el 
umbral del texto significan un atento 

llamado a la concordia, en otras 
palabras, entre territorio, población 

y gobierno necesariamente ha de 
convivir participación conjunta, caso 
contrario, si no se logra la armonía en 

los elementos conformantes del todo 
indivisible 

Democracia y estado de derecho
Los elementos encumbrados en el umbral del texto 
significan un atento llamado a la concordia, en otras 
palabras, entre territorio, población y gobierno ne-
cesariamente ha de convivir participación conjunta, 
caso contrario, si no se logra la armonía en los ele-
mentos conformantes del todo indivisible, se oca-
sionaría, como ya se indicó, una colisión de lo hasta 
ahora construido.

Por lo antedicho, todo gobierno, como tarea 
principal, requiere propiciar prerrogativas eficaces 
capaces de administrar los recursos necesarios en 
alcance de dotar a la población de efectivos que le 
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permitan lograr alimento, una vivienda digna, ac-
ceso a la educación, un ambiente propicio para su 
desarrollo. Todo régimen gubernativo que se precie 
demócrata tiene la obligación, sí o sí, de auspiciar 
a sus habitantes estándares notables de derechos ci-
viles, políticos y sociales ya desde una postura ius-
naturalista, ya desde una iuspositivista. El arte de 
administrar lo inesperado es la fundamentación de 
todo Estado de derecho encaminado a cubrir lo más 
preciado en su interior: el bien público temporal; no 
es menos verdad que sus instituciones a la par nece-
sitan estar en cabal funcionamiento para lograr éxito 
en el cometido.

Los Estados Unidos Mexicanos se constituyen 
como una federación plenamente divida en cuanto a 
poderes se trata, el Estado reconoce como voluntad 
popular la instauración de una república democrática, 
laica, en donde representantes elegidos por la pobla-
ción son quienes activan la toma de decisiones para 
asuntos públicos, sin escatimar la vasta territorialidad 
compuesta por 32 entidades federativas, a saber, 31 
estados y la Ciudad de México5.

Así se interioriza el criterio democrático en Mé-
xico donde por sobre todas las cosas se busca resaltar 
el tan afamado bien público temporal. Claro, no so-
lamente se trata de mantener en equilibrio de los ele-
mentos de un estado que ya es digno de admirar, sino 
que trascienda a la esfera de la igualdad y la participa-
ción ciudadana, es decir, en beneficio y garantía de un 
desarrollo que sea equitativo para los cuatro puntos 
cardinales sobre los que se extiende nuestro país.

Hoy en día la visión de gobernabilidad en 
todo estado-nación apunta no únicamente a 
garantizar el bien público temporal, sino que 
con el paso del tiempo (propuesta elaborada 
desde finales del siglo XX) aspira a lograr 
cohesión mundial para actualizar una 

conceptualización modernista

Hoy en día la visión de gobernabilidad en todo 
estado-nación apunta no únicamente a garantizar el 
bien público temporal, sino que con el paso del tiempo 
(propuesta elaborada desde finales del siglo XX) aspira 
a lograr cohesión mundial para actualizar una concep-
tualización modernista, misma contribución por Robert 
Keohane desahogada en la clase del doctor Federico 
Steinberg en el Máster de Gobernanza y Derechos Hu-
manos de la Universidad Autónoma de Madrid, esto es: 
“La gobernanza global se refiere a la creación de reglas 
y al ejercicio del poder a escala global […]” 6.

Sin embargo, antes de proyectar el entramado 
moderno de justificación en un afán por lograr una go-
bernanza hay que apelar por la solución de un serio 
problema que, al menos desde Latinoamérica no se ha 
podido superar en manos de gobiernos democráticos, 
el enfocado justamente al monstruo de mil cabezas que 
ha inhibido el socorro para los pobladores del sur y 
centro de América, el atisbo del Leviatán7, en exhaus-
tivo tratado por Thomas Hobbes que ataca constante 
con su inconmensurable hambre en acumulación de un 
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Si el gobierno descarrila de los límites de 
la legalidad incompetente se avizora para 
perpetrar bien público temporal, inunda 
pues los bordes su potestad con motivo de 

provocar incertidumbre jurídica

coto de poder del que bastantes han sido parte amén de 
sobrepasar cualquier convención, declaración, tratado 
o legislación. Y este cáncer que aguó la esperanza, 
desde hace ya varias décadas, a los latinoamericanos, 
impacta por razón de suficiencia en la terrible corrup-
ción sumada la inexperiencia de burócratas desprendi-
da la improvisación de medidas o métodos en algunas 
instituciones.

En el justo medio tan recordado por Aristóte-
les entre la encrucijada de la corrupción y la correcta 
gobernabilidad se recuerda el sentir del reconocido 
jurista Elías Díaz en su texto Estado de derecho y so-
ciedad democrática8:

• Imperio de la ley.
• Separación de los poderes.
• Legalidad del gobierno.
• Derechos y libertades fundamentales.

una que sancione desde el punto de vista coercitivo 
para proteger derechos político-electorales.

La impartición de justicia electoral entre el coro-
navirus y la era digital
El COVID-19 es un virus que nació en Wuhan, Chi-
na en la agonía de diciembre de 2019. En un principio 
las autoridades sanitarias pusieron a reserva la toma de 
medidas, ya que no creyeron en la magnitud que lo-
graría la propagación del coronavirus. Fue en el mes 
de febrero que el foco de alerta se encendió porque el 
virus comenzó a viajar con gran parte de tripulantes en 
un vuelo comercial o en una embarcación y la situación 
en este punto comenzaba ya a despertar el resplandor de 
atención de la Organización Mundial de la Salud.

A partir del mes de marzo los índices de conta-
gios continuaron en ascenso, a pesar de la adverten-
cia, por ejemplo, en España se permitió la manifes-
tación del 08 de marzo de 2020 con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, no obstante, días después 
las cosas eran incontrolables, puesto que, la Península 
Ibérica e Itálica manifestaban saturación de camillas 
en sus hospitales a tal grado de tener que decidir entre 
quién sí y quién no precisaba atención médica.

No obstante, en Latinoamérica, las cosas pro-
gresaban a destiempo de las ocurridas en Europa, la 
lejanía de millas náuticas colaboró en un considerable 
retraso de contagios. Empero, las decisiones de pau-
sar las actividades de los centros educativos, recrea-
tivos, del sector público, así como del comercio no 
esencial comenzaron a rendir frutos dado que el ve-
cino del Norte, Estados Unidos de América, comenzó 
a elevar índices de contagios y muertes hasta adjudi-
carse el primer lugar mundial. Ya para la medianía de 
marzo los sucesos vistos ante el espejo promovían la 
anatomía de la cruda realidad mostrada por España e 
Italia, así, los estados residentes en América Latina, 

Nota: Imagen propia correspondiente a la elección extraordinaria de Colima 2016.

Los derechos civiles y políticos desde la era 
posrevolucionaria en Francia en 1789 se reconocen 
como tales, por tanto, no se puede fraguar la supre-
sión en aras de ningún Leviatán. Si el gobierno des-
carrila de los límites de la legalidad incompetente se 
avizora para perpetrar bien público temporal, inunda 
pues los bordes su potestad con motivo de provocar 
incertidumbre jurídica. No es menos verdad que para 
la elección de representantes ejecutivos o legislativos 
debe coexistir una autoridad electoral objetiva que 
planea y regula un proceso electoral, pero también 
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no se les ha podido garantizar un acceso equitativo 
a tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). En este supuesto, si ni siquiera tienen acceso 
a internet para estar en conexión con su familia, las 
preguntas pendientes serían: ¿y la justicia electoral?, 
¿sabrán de ella?, ¿conocerán los alcances de sus dere-
chos político-electorales?

Por supuesto, la era digital ha traído consigo al-
tos beneficios para la población, muchos integrantes 
de ella han desperdiciado el cúmulo de oportunidades 
y han preferido sumergirse únicamente en aplicacio-
nes ociosas que les lleva un entretenimiento efímero. 
A partir de la intensificada conexión a internet por 
parte de la humanidad en el año 200010, la población 
se tornó al alcance de un clic, toda información a in-
vestigar se encuentra almacenada en amplísimos dis-
cos duros capaces de tener una biblioteca parecida a 
la Biblioteca de la Academia Rusa de las Ciencias o 
la Biblioteca del Congreso en Washington D.C., todo 
el material concretizado en un menudo computador.

Actualmente tanto el sector educativo, el em-
presarial, el gubernamental y otros, se encuentran en 
apuesta por la obtención de mayor tecnología para sa-
tisfacer las necesidades de sus clientes tíldese públicos 
o privados. Anteriormente las personas adultas no con-
cebían los ideales de la revolución digital, no comul-
gaban con el hecho de teclear en una laptop en razón 
de que creían descomponerla, ahora no solamente lo 
hacen sin ningún temor, ellos y ellas convocan a una 
videoconferencia a través de WhatsApp, Zoom, Skype 
u otra aplicación vigente en su móvil. Por lo mismo es 
que tales sectores han incrementado sus presupuestos 
para llegar en irrupción de la privacidad al más cuidado 
estilo de publicitar bienes o servicios; en las escuelas 
la puesta en marcha tecnológica es esencial no simple-
mente se utiliza para la materia de computación llevada 
por su servidor y mis contemporáneos en la primaria, 

específicamente, en México, determinaron tomar me-
didas de aislamiento, por lo que el refugio para las y 
los 120 millones de personas mexicanas9 aguardaba 
pacientemente en su morada, esto es, en goce de su 
familia y al alcance de la tecnología que ya reditua-
ba altas ganancias a sus operadores. De tal guisa, los 
que no tenían acceso a internet desde su residencia 
se esforzaron para conseguirlo pues las familias con 
hijos alumnos de algún centro educativo perpetuaron 
actividades en línea; otros pensaron en la insuficiente 
velocidad derivado del plan contratado en su inicio 
y adoptaron mayor capacidad para cubrir clases, reu-
niones o trabajos virtuales al alcance del celular o el 
computador; por último, están las y los subsecuentes, 
aquellas personas que por más esfuerzos ejercidos lle-
gan tarde una y otra vez a la repartición de tecnología.

El caso preocupante en esta era digital 
son justamente las personas alejadas 

tanto de las grandes urbes como de los 
accesos ilimitados de los que gozan 

los citadinos. El o la subsecuente que, 
por una parte, se enfoca día con día 

a obtener lo necesario para vivir, 
no se les ha podido garantizar un 

acceso equitativo a tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 
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El caso preocupante en esta era digital son jus-
tamente las personas alejadas tanto de las grandes ur-
bes como de los accesos ilimitados de los que gozan 
los citadinos. El o la subsecuente que, por una parte, 
se enfoca día con día a obtener lo necesario para vivir, 
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secundaria y preparatoria, hoy día y de manera trans-
versal todas las materias llevan una porción de TIC en 
la escalada hacia la cumbre del éxito educativo.

En el caso de las instituciones públicas, como 
es el específico del TEPJF, siempre se ha hecho res-
ponsable, puesto que es su labor esencial, de la im-
partición de justicia en la inteligencia de proteger 
derechos político-electorales. La cuestión perenne en 
este artículo de investigación es ¿qué tan preparado 
estaba el TEPJF para la contingencia del COVID-19? 
En la bifurcación entre el coronavirus y la era digital, 
¿cuál de los dos se interpuso? ¿La pandemia le ganó a 
las presunciones de goce tecnológico o la tecnología 
gozó de mayor prestigio en ventaja de la pandemia? 
Tal vez ambos no estaban preparados para fundirse, 
sin embargo, la justicia en los Estados Unidos Mexi-
canos necesitaba continuar su rumbo y aterrizar en la 
realidad que, desde Wuhan, China, abatía como misil 
de guerra en un país de por sí ya dañado por la po-
breza, el rezago educativo y la falta de cultura cívica.

La opinión vertida en este texto ante la adversidad 
de la contingencia COVID-19 en tanto a la justicia elec-
toral se trata, como ya se ha puesto en advertencia desde 
el tercer objetivo específico, es la de evidenciar qué tanta 
resiliencia mostró la máxima autoridad en la materia.

Sin más se coloca al lector en la bifurcación en-
tre el coronavirus y la era digital, el agente decisional 
sobre este cruce: la justicia electoral. El TEPJF al igual 
que otras instituciones o industrias buscó la protección 
sanitaria de sus colaboradores, ya que la indicación 
arribaba desde el Poder Ejecutivo y la inacción provo-

caría severas consecuencias, por lo mismo se sumó a 
las medidas de distancia social. No obsta indicar la fal-
ta de cuidado en la adaptación previa a la contingencia, 
claro, se activaron medidas, pero la preparación para 
sesionar y trabajar desde casa asaltó cualquier posible 
planeación contemplada. La decisión tomada el 16 de 
marzo de continuar por correo electrónico y poco más 
de un mes después de sesionar a través de plataforma 
digital mostró atraso en la utilización de las TIC, aun 
cuando las sesiones públicas públicas ya eran transmi-
tidas a través de su portal digital. 

Sin embargo, llegó la medida de sesionar digi-
talmente, tardía, pero con diversos cerebros que abo-
naron a la adaptación de tecnología en la inmediación 
de crisis. Sin olvidar que la difusión de las medidas 
asumidas, no todas las ocasiones, se han dado de una 
forma cercana para con la ciudadanía; en diversas las 
personas al no sentir un trato cercano con el TEPJF 
son indiferentes ante sus actividades emprendidas, ya 
ni mencionar a los y las subsecuentes cuyo desenten-
dimiento, si anteriormente era decadente, ante esta si-
tuación seguramente nula.

La inversión en infraestructura y 
tecnología permeará en tanto la difusión 
de actividades prevalezca ya en referencia 

a la Sala Superior, ya a las salas 
regionales de las entidades federativas en 

el marco de sus competencias. 
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La inversión en infraestructura y tecnología 
permeará en tanto la difusión de actividades prevalez-
ca ya en referencia a la Sala Superior, ya a las salas 
regionales de las entidades federativas en el marco de 
sus competencias. Si se agrega un plus de planeación 
y cercanía más efectivo al ya existente, la impartición 
de justicia electoral transitará cabalmente a la era 
digital dotada de vanguardia sin ser entorpecida por 
ningún traspié que pueda afectar su puesta en marcha.

Conclusiones y propuestas
A lo largo de este artículo de investigación se insistió, 
como premisa principal en la planeación, la cual debe 
tener toda institución para enfrentar situaciones ad-
versas, en esta ocasión fue el COVID-19 la punta del 
iceberg que puso a temblar la investidura no solamen-
te del TEPJF, sino de escuelas, comercios, industrias 
y centro de interés comunitario.

Al inicio del texto se enarboló una cuestión: ¿la 
impartición de justicia electoral estuvo al nivel de una 
pandemia como la iniciada en diciembre de 2019?, y 
más adelante se presentó la incógnita: ¿la pandemia le 
ganó a las presunciones de goce tecnológico o la tec-
nología gozó de mayor prestigio en ventaja de la pan-
demia? Como respuesta a tales aseveraciones se con-
cluye: las medidas asumidas por el máximo tribunal 
electoral fueron parsimoniosas, pero con el paso del 
tiempo progresivas, se pasó de la utilización del correo 
electrónico al trabajo conjunto para sesionar a través de 
plataforma digital desde el hogar de cada uno de los y 
las magistradas, esto es, sin descuidar el confinamiento 
decretado por el Ejecutivo Federal. Así se transitó de la 
preocupación a la ocupación, una jugada maestra indis-
pensable para afrontar con resiliencia hostilidades.

Otro factor de suma relevancia son las y los 
subsecuentes, personas que lamentablemente viven 
en comunidades alejadas del alcance al acceso de in-
ternet y por ende desacostumbradas a tratar con las 
actividades y funciones que lleva a cabo el TEPJF.

Un joven que no propone está condenado al fra-
caso, por lo mismo se presenta al lector la tríada de 
propuestas específicas en torno a la mejora de accio-
nes con el fin de optimizar buenas prácticas y lograr 
acrisolar a la justicia electoral.

I. Planeación. Desde ya se necesita un protocolo al-
ternativo de sesiones que se ejerza en praxis pre-
vias a otro altercado del que ahora mismo se vive, 
y esto de ser posible debe empezar a materializar-
se desde el término de la pandemia COVID-19. 
Se necesita capacitar tanto al personal técnico 
como a las y los magistrados, de nada serviría os-
tentar un protocolo de tal especie que nunca se 
llevase a la práctica antes de otra contingencia.

 Que de una vez por todas se impulsen los juicios en 
línea y se brinden debidas capacitaciones tanto para 
juzgadores como para promoventes, las mismas de 
igual forma podrían brindarse en línea como hasta 
ahora ya se proyectan cursos y seminarios.

II. Acercamiento. El TEPJF necesita mayor contacto 
con la ciudadanía, no bastan las sesiones públi-
cas, la difusión debe amplificarse con la finalidad 
de que el pueblo conozca a ciencia cierta el actuar 
de la institución; no se debiera dejar de lado a los 
y las subsecuentes cuyo interés seguro es el de 
conocer sobre las actividades, pero al estar, algu-
nos, tan alejados y no contar con acceso a inter-
net, se pierde todo contacto con estas personas.

HACIA UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 
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III. Certeza jurídica. En concordancia con el artícu-
lo 41, Base VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el TEPJF necesita 
mejorar, agilizar y volver más asequible el acce-
so a presentar controversias para la protección de 
derechos político-electorales. Sobre todo, el ter-
cer punto es de suma trascendencia para el actuar 
del Tribunal, de lograrse abonaría a lo expuesto 
en el punto anterior: cercanía con la ciudadanía, 
claro, las y los diputados o senadores tienen a sus 
asesores expertos en el tema, por consiguiente, 
no hay dificultad para ellos, no obste mencionar 

a incipientes cuya relación no complazca tanta 
experiencia en estos juicios. El crisol dentro del 
proceso y sus resoluciones llegará con los dos 
sustantivos y un adjetivo ya citados: mejora, agi-
lidad y asequible.

¿La impartición de justicia electoral se encon-
trará bifurcada entre el coronavirus y la era digital? 
La respuesta temporal es sí, la permanente dependerá 
de la planeación que se haga a partir de este momento, 
aventajar directamente a una digitalización vanguar-
dista como reza el título de este texto. Son tiempos 
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¿La impartición de justicia electoral 
se encontrará bifurcada entre 
el coronavirus y la era digital? 

La respuesta temporal es sí, 
la permanente dependerá de 

la planeación que se haga a partir 
de este momento, aventajar 

directamente a una digitalización 
vanguardista como reza el título 

de este texto. 
de cambios así que el TEPJF necesita atender reque-
rimientos y activar mecanismos acordes a la época 
actual donde se necesita demoler la bifurcación para 
convertirla en un camino continuo de paso directo a 
la era digital, misma que recuerda su cómoda estancia 
desde décadas atrás.
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Le but de cet article a été d'analyser la soutenabilité des 
entreprises fabriquant des artisanats en terre à Tonalá, Jalisco. 
On a  appliqué une méthodologie qualitative en faisant des 
entretiens semi-structurés  aux artisans et aux acteurs clés 
de l’arrondissement de Tonalá, Jalisco. Menant les actions 
suivantes: Les facteurs qui favorisent la soutenabilité des 
entreprises artisanales sont la conservation de la technique 
dans la fabrication artisanale et le développement de la 
matière première. Les facteurs faisant obstacle à cette 
soutenabilité sont la confusion entre ce qui est un artisanat et 
ce qui est une activité manuelle, la première est plus tardive 
que la deuxième.En plus de cela, on a trouvé un manque 
de stratégies de commercialisation et d’un soutien du 
gouvernement. On a suggéré une certification visible comme 
norme pour distinguer l’artisanat de l’activité manuelle, pour 
que le consommateur sache ce qu’il est en train d’acquérir.

The objective of this article was to analyze the sustainability 
of businesses producing clay handicrafts in Tonalá, Jalisco. 
A qualitative methodology was used with semi-structured 
interviews with craftsmen and key actors in the municipality 
of Tonalá, Jalisco. It showed the following results: the aspects 
that favor the sustainability of the handicraft businesses 
are the conservation of the technique in the production of 
handicrafts and the availability of raw materials. The factors 
that hinder their sustainability are the confusion between 
handcraft and craftwork, the former takes many hours of 
work than the latter. In addition, it was found that there is 
a lack of marketing strategies and government support. 
We suggest a visible certification or label as a standard to 
differentiate a handicraft from craftwork, so that consumers 
know what they are buying.

Sustainability of handicraft businesses in 
Tonalá, Jalisco

Soutenabilité des entreprises artisanales à 
Tonalá, Jalisco.

Mots clés: Soutenabilité | Artisanat | Activité manuelle.Keywords: Sustainability | Handicraft and craftwork

SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DE ARTESANÍAS EN TONALÁ, JALISCO

Resumen 

El objetivo de este artículo fue analizar la sostenibilidad de las empresas productoras 
de artesanías de barro en Tonalá Jalisco. Se utilizó una metodología cualitativa con 
entrevistas semiestructuradas a artesanos y actores clave del municipio de Tonalá, 
Jalisco. Con los siguientes resultados: los aspectos que favorecen la sostenibilidad de las 
empresas artesanales son la conservación de la técnica en la producción de artesanías 
y la disposición de la materia prima. Los factores que dificultan su sostenibilidad son 
la confusión entre lo que es una artesanía y lo que es una manualidad, la primera lleva 
muchas horas de trabajo más que la segunda. Aunado a esto se encontró que hacen 
falta estrategias de comercialización y apoyos del gobierno. Sugerimos una certificación 
o distintivo visible como norma para diferenciar la artesanía de la manualidad con la 
intensión de que el consumidor sepa lo que está adquiriendo. 

Palabras Clave:
Sostenibilidad | Artesanía  | Manualidad.

Summary Résumé
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Tonalá uno de los municipios más rezagados y 
pobres de la Zona Metropolitana de Guadala-
jara, Jalisco México. Cuenta con una historia 

y tradición en la producción de artesanías. Sus arte-
sanías están entre las mejores del mundo. El barro 
de Tonalá es de muy buena calidad, de acuerdo con 
los artesanos. Sin embargo, se ha venido escaseando 
debido principalmente a la urbanización, saturación 
de viviendas y planchas de cemento que impiden su 
extracción. Existe poco respaldo gubernamental para 
proteger las minas de arcilla. 

De acuerdo con Flores Astorga, (2019) el ar-
tesano tiene muy poca materia prima en la localidad 
para hacer su obra, actualmente trabajan con arcilla 
que traen de otras partes de México (Guerrero y Mo-
relos), pero el producto actual ya no tiene la misma 
calidad. Así el enemigo principal del artesano han 
sido los permisos de construcción en zonas donde 
anteriormente se extraía la arcilla (barro). Además 
de la desmotivación de las nuevas generaciones para 
heredar el oficio, pues es un trabajo que requiere de 
muchas habilidades en las manos y para aprenderlo 
puede llevar hasta 50 años.

Nos planteamos la siguiente pregunta de inves-
tigación: ¿Qué factores explican la sostenibilidad em-
presarial de las empresas productoras de artesanías de 
barro en Tonalá, Jalisco? Nuestro objetivo es identi-
ficar los factores que explican la sostenibilidad de las 
empresas productoras de artesanías de barro en To-
nalá, Jalisco. Creemos a manera de hipótesis, que la 

pérdida de dominio de la técnica y prácticas artesana-
les por las nuevas generaciones, la falta de estrategias 
de comercialización, difusión y apoyos del gobierno, 
imitaciones, así como el desconocimiento del consu-
midor sobre lo que es una artesanía, son los factores 
que explican la sostenibilidad de las empresas pro-
ductoras de artesanías en Tonalá, Jalisco, México.

Las artesanías se han vuelto un 
icono simbólico para cada país, ya 

que representan su cultura, esencia y 
su historia. En los últimos años este 

significado se ha distorsionado debido 
a que nuevas industrias han tratado 

de reemplazar los productos artesanales 
poniendo en peligro el comercio 

artesanal. 

Revisión de la literatura
Las artesanías se han vuelto un icono simbólico para 
cada país, ya que representan su cultura, esencia y su 
historia. En los últimos años este significado se ha dis-
torsionado debido a que nuevas industrias han tratado 
de reemplazar los productos artesanales poniendo en 
peligro el comercio artesanal. Por lo tanto, es impor-
tante entender, ¿qué es la artesanía? y ¿cómo diferen-
ciarla de las réplicas que ha generado la industria?; 
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según García Villacaña (2015) las artesanías tradicio-
nales requieren un tipo de habilidades y características 
para que puedan ser consideradas artesanías; dependen 
del diseño, el estilo, la apariencia y también se pueden 
evidenciar los conocimientos plasmados desde la anti-
güedad, guardando así la cultura y la historia del país. 
“Según Enrique Roncancio (1999), la artesanía es el 
resultado de la creatividad y la imaginación, plasma-
do en un producto en cuya elaboración se han trans-
formado racionalmente materiales de origen natural, 
generalmente con procesos y técnicas manuales. Los 
objetos artesanales van cargados de un alto valor cul-
tural y debido a su proceso son piezas únicas”. (citado 
por Rivas, 2018, p. 81).

Sostenibilidad
En un mundo que está en continuo cambio en todos 
los niveles (económico, político, social, ambiental) 
los modelos de hoy están obsoletos, no encajan con 
la realidad que se presenta por la globalización, afec-
tando directa e indirectamente el entorno empresarial. 
Las empresas han formado gran parte de esta nueva 
generación de cambios, pues tienen una gran influen-
cia en las leyes y modelos creados para regir el mer-
cado, juegan un papel clave en la configuración de 
la sociedad, teniendo una mayor responsabilidad que 
cada día la sociedad está demandando más. (Sánchez 
Samelzo, 2012).

Según Barcellos De Paula (2010) en el siglo 
XXI se ha generado un mayor grado de incertidum-
bre frente a los mercados, puesto que las economías 
cada vez son más dependientes siendo más suscep-
tibles a crisis, desencadenando una nueva necesidad 
de las empresas para tener nuevos modelos que les 
permitan enfrentarse, prepararse a futuras crisis y ser 
cada vez más competitivas. Además de la prioridad 
que se le está dando a temas relacionados con el cam-
bio climático, desarrollo sostenible, responsabilidad 
corporativa, entre otras; aumentando la demanda para 
centrarse en estos puntos de interés y mantenerse en 
el mercado. La creación de las primeras empresas fue 
gracias a la primera Revolución Industrial que permi-
tió generar el desarrollo que existe en la actualidad, 
sin embargo, se ha afectado en gran proporción el me-
dio ambiente generando crisis climáticas y escasez de 
recursos naturales por la sobre explotación de estos, 
pagando un gran precio. Por tal motivo la sociedad 
cada día exige que las empresas incorporen en las 
producciones planes que sean amigables con el medio 
ambiente. Esta nueva crisis ambiental ha generado un 

posible nuevo mercado, es decir, con el transcurso del 
tiempo las empresas que no sean amigables con el 
medio ambiente pueden ser menos competitivas, por 
la poca resolución de la crisis del cambio climático. 

En el artículo de Gil Lafuente & Barcellos De 
Paula (2011, p.1), menciona que el Informe Brundt-
land (WCED, 1987) define el desarrollo sostenible 
como aquello que “permite la atención de las nece-
sidades de las generaciones actuales sin comprome-
ter las necesidades de las generaciones futuras”. Así 
mismo citan a Elkington (1994), el cual dice que el 
desarrollo sostenible implementado en la empresa 
es aquello que contribuye a su vez a tener beneficios 
económicos, sociales y ambientales, creando así valor 
en el nivel de estrategias y prácticas que se compro-
meten con un mundo más sostenible. 

La sostenibilidad empresarial según 
Reyes Huerta (2016) se ha convertido 
en un paradigma en la gestión de las 
empresas, siendo una alternativa al 

actual modelo de crecimiento que se ha 
utilizado a lo largo de los años enfocado 
especialmente en la maximización de la 

rentabilidad. 
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La sostenibilidad empresarial según Reyes 
Huerta (2016) se ha convertido en un paradigma en 
la gestión de las empresas, siendo una alternativa al 
actual modelo de crecimiento que se ha utilizado a lo 
largo de los años enfocado especialmente en la maxi-
mización de la rentabilidad. Él afirma que la sosteni-
bilidad empresarial no tiene un solo significado, sino 
que es la mezcla de 2 conceptos que son el desarrollo 
sostenible y responsabilidad social empresarial que 
se implementan como modelo de gestión genera im-
pactos sociales, económicos y ambientales positivos, 
desencadenando beneficios para la empresa y calidad 
de vida para la población.

En el documento de Reyes Huerta (2016) se 
enuncia una propuesta de modelo de Portales et al. 
(2009) al que llaman modelo penta-dimensional que 
tiene como objetivo identificar las características de la 
empresa incorporándolas en el nuevo modelo de ne-
gocio para alcanzar un nivel óptimo de sostenibilidad. 
Este modelo cuenta con cinco dimensiones, empezan-
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do desde el interior de la empresa hacia el exterior. 
Cada dimensión contribuye de manera conjunta para 
garantizar la sustentabilidad de la empresa reformando 
ciertas características y elementos de la misma.

Para los autores antes mencionados, la prime-
ra dimensión es la gestión global, siendo una de las 
dimensiones más importantes según Portales et al. 
(2009) “es el elemento detonador de todo lo que su-
cede en la organización”. Los autores citan a Vallaeys 
(2008) que expone que esta dimensión está regida por 
una ética de tercera generación, es decir, las acciones 
no solo se realizan por ser bueno o justo, sino por ser 
consciente del impacto que una decisión o acción pue-
da generar. Esta ética se enfoca principalmente en fo-
mentar la sostenibilidad entre los actores involucrados. 

La segunda dimensión es la competitividad, su 
objetivo principal es que las personas involucradas di-
recta e indirectamente se vean beneficiadas con el cre-
cimiento y la productividad del otro. Para que haya una 
competitividad sustentable deben existir los siguientes 
factores: una continua generación de conocimiento, 
el aspecto social capital humano o talento humano, 
la eficiencia operativa, la eco eficiencia refiriéndose 
al aspecto ambiental, la eficiencia productiva y en el 
aspecto económico tener una rentabilidad productiva. 

La tercera dimensión consiste en las relaciones 
de la empresa con sus diferentes grupos de interés 
(Portales et al. (2009), para realizar una estrategia em-
presarial donde el punto de partida sean los grupos 
de interés, los cuales deben formular e implementar 
procesos para satisfacer a todos los empleados, ac-
cionistas, proveedores, consumidores, comunidades, 
entre otros; para así lograr una permanencia de estos 
a largo plazo.

La cuarta dimensión es la de impactos, como su 
nombre lo indica se centra en medir los impactos que 
genera la empresa positivos o negativos.  El modelo 
antiguo se centraba más en los elementos económicos, 
un poco en los ambientales, dejando fuera el aspecto 
social. Por tal motivo se implementó la triple bottom 
line (TBL), la cual abarca estos tres factores (econó-
micos, sociales y ambientales) desencadenando un 
balance en la organización sostenible. 

La quinta es la dimensión de transparencia y co-
municación, en esta se centran cuatro aspectos impor-
tantes: objetividad, subjetividad, cuantitativo y cualita-
tivo, que dependiendo del enfoque de la empresa habrá 
aspectos que sobresalgan más que los demás. Estos as-
pectos se centran en la certificación de la información, 
la confirmación del sistema de gestión, la interpreta-

ción de la información y benchmarking, por último, 
los comentarios y reporte al interior de la empresa. 

El modelo de autogestión consiste en descentrar 
la empresa en torno al capital y centrarla especialmen-
te en la persona, esta fue una propuesta que hizo Bo-
nin y Putterman (1985) citado en el artículo de Pérez 
& O (2010). Este modelo se basa en la solidaridad, la 
consolidación y crecimiento de la empresa, se enfoca 
principalmente en el esfuerzo y empeño de cada uno 
de los socios, empezando por la gerencia donde la per-
sona que tenga este cargo debe de aprender a integrar 
y tener una visión holística de las diferentes áreas fun-
cionales de la organización, es decir, el gerente no es un 
socio-trabajador sino una persona que facilita la gestión 
administrativa y es un conocedor del modelo de auto-
gestión. Otro aspecto importante de este modelo es la 
continua formación del talento humano y la comunica-
ción interna influyendo positivamente en la permanen-
cia de los empleados, contribuyendo a crear un sentido 
de pertenencia por la empresa cada vez más fuerte. 

El modelo de los stakeholders se basa en la in-
tegración de la idea de que la empresa como núcleo 
tiene una responsabilidad frente a diferentes grupos 
que incluyen todos los personajes que compone la 
empresa (accionistas, trabajadores, directivos, clien-
tes), esto se da porque los stakeholders tiene intereses 
legítimos, es decir, intereses hacia la no discrimina-
ción en el área laboral, protección del medio ambien-
te, seguridad del producto, entre otros (Barcellos de 
Paula, 2010). La empresa al implementar este modelo 
tiene un enfoque más sostenible teniendo como pre-
misa el stakeholder que se orienta a potenciar los ac-
tivos tangibles e intangibles de la empresa generando 
un valor a la empresa y sus expectativas son de largo 
plazo. Uno de sus pilares más importantes es el de ge-
nerar estrategias y políticas que cumplan con códigos 
de conducta que garanticen el desarrollo de sus acti-
vidades para que sean sostenibles y no tengan ningún 
impacto contra los derechos sociales y ambientales en 
los grupos de interés.

Por otro lado, no se tiene una fecha exacta del 
surgimiento de las artesanías, nuestros antepasados 
solían hacer ofrendas a los dioses, creaban sus pro-
pios utensilios y herramientas para simplificar su tra-
bajo cotidiano. Al paso de los años se ha replicado 
de generación en generación, guardando así un valor 
sentimental. (Rivas, 2018)

Latinoamérica se ha caracterizado por las arte-
sanías de distintas culturas indígenas, según Herrera 
(2016) estos artesanos se encuentran y provienen nor-
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malmente de zonas informales de las ciudades y de 
lugares de muy bajos recursos, enfrentándose a condi-
ciones adversas que afectan la producción de las arte-
sanías como es la falta de conocimiento para innovar y 
comercializar los productos, el desconocimiento para 
atraer más clientes y así generar unos ingresos mayo-
res aumentando su negocio y como fin último aportan-
do colectivamente al porcentaje del PIB nacional. Por 
esto se ha creado la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), una organización con el fin de tener un de-
sarrollo integral, social y económico más equilibrado, 
por medio del fortalecimiento de la integración andina 
(Comunidad Andina, 2017) los países miembros de 
esta organización son Ecuador, Colombia, Perú y Boli-
via. Tienen implementadas políticas regionales que les 
permite alcanzar un resultado próspero para la integra-
ción económica del sector artesanal. Soto Romero et 
al. (2018) dice que estas políticas están muy enfocadas 
en el fomento de las exportaciones de las artesanías y 
la promoción del turismo, además ve a los artesanos 
como una unidad económica por el cual sus problemas 
y necesidades son atendidos como micro, pequeña o 
mediana empresa dependiendo del caso, por lo tanto, 
se han creado muchas instituciones en cada país para 
atender necesidades propias de cada una.

En México se han implementado políticas de 
protección para las artesanías por medio del Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías (FO-
NART), que es una institución que se encarga de apo-
yar e incentivar a los artesanos para que continúen con 
el oficio; según Soto Romero et al. (2018) FONART 
fue creado en 1974 por el gobierno con la intención de 
satisfacer la necesidad de incentivar y promocionar la 
actividad artesanal en el país y ayudar a las familias 
artesanas a tener unos ingresos más altos y estables. 

En México se han implementado políticas 
de protección para las artesanías por medio 

del Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (FONART), que es una 
institución que se encarga de apoyar 
e incentivar a los artesanos para que 

continúen con el oficio

Se ha identificado que en México hay aproxi-
madamente 12 millones de personas que realizan ac-
tividades artesanales de acuerdo con Soto Romero et 
al. (2018) y entre ellas se practican 23 tipos de arte-
sanías, siendo las más famosas la alfarería y cerámi-
ca, la orfebrería, el textil, el vidrio, entre otros. Según 
la Secretaría de desarrollo social (SEDESOL) et al. 
(2018) para el año 2016 el sector artesanal contribu-
yó 17,8% al PIB del sector cultural y al PIB nacional 
hizo una contribución de 0,6% con una aportación 
de 110 mil 121 millones de pesos, excluyendo en el 
análisis los alimentos y dulces típicos, así como su 
margen de comercio. 

Siendo así un sector importante para el país FO-
NART que a lo largo de los años ha implementado 
políticas para el fomento y protección de las artesa-
nías, en el estudio de Soto Romero et al. (2018) nom-
bran algunas de estas: dar apoyo para la promoción 
artesanal en ferias y exposiciones, permitiendo así in-
centivar al artesano a innovar y mejorar sus productos 
y así elevar el estatus de estos. Apoyo para impulsar 
la producción; concursos de arte popular con el obje-
tivo de desarrollar capacidades que les permita a los 
artesanos ser más productivos e innovadores en sus 
productos. Para la salud visual, ya que los artesanos 
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Otras razones que incentivan a continuar 
con este oficio son el impacto cultural y 
tradicional que tiene esta labor frente a 
las familias, por ejemplo, para el caso de 
las mujeres en Tlaquipalca, un pueblo de 
México, las mujeres entre 15 y 25 años 
aprenden las habilidades de tejer debido 
a la necesidad de tener un ingreso extra 
y porque se ve muy mal visto que una 

mujer no domine los oficios de la cocina y 
del tejido

presentan riesgo como en todos los oficios. Desarro-
llo de espacios artesanales en destinos turísticos, para 
tener una mayor comercialización y distribución de 
los productos artesanales y apoyos para proyectos ar-
tesanales estratégicos. 

Sin embargo, los artesanos presentan problemas 
y necesidades que han obligado a muchos abandonar 
este sector buscando mejores oportunidades labora-
les. El primer obstáculo que presenta este oficio es la 
fuerte competencia que le generan las industrias que 
realizan réplicas de artesanías a precios más econó-
micos supliendo así las necesidades del consumidor; 
esto está muy relacionado con la falta de innovación, 
según García Villicaña (2015) los artesanos no pue-
den realizar estas actividades de innovación por fac-
tores de costo, ya que faltan recursos y apoyo exter-
no; otro factor que influye fuertemente es la falta de 
información que hay sobre el mercado, ya que no se 
tiene conocimiento de nuevas técnicas de producción 
y herramientas que puedan ser útiles a la hora de in-
novar; y por último al no tener el conocimiento sufi-
ciente para utilizar nuevas técnicas en la elaboración 
de las artesanías, no tienen los incentivos suficientes 
para lanzar nuevos productos al mercado por miedo 
a disminuir su demanda y que los clientes no quieran 
pagar más por algo nuevo o de mejor calidad. 

Según Del Carpio-Ovando & Freitag (2013) los 
artesanos se enfrentan a retos como la comercializa-
ción, la rivalidad entre los mismos artesanos, el abara-
tamiento de los productos, la falta de capacitación, la 
dificultad para encontrar clientes, y el poco prestigio 
que tiene esta labor, hace que cada vez los artesanos 
abandonen este oficio y la falta de organización que 
se presenta no deja crecer su negocio. 

Un estudio realizado por la Universidad de 
Guadalajara con los autores Uvario Lozano et al. 
(2018) evidenciaron que, a pesar de tener políticas 
públicas implementadas para el desarrollo de este 
sector, se debe promover una mayor participación de 
los gobiernos municipales, los actores sociales y la 
población con el objetivo de tener un equilibrio y un 
uso eficiente de los recursos patrimoniales teniendo 
una concordancia en la toma de decisiones de los pro-
yectos de cada territorio. 

No obstante, los artesanos que han continuado 
en el sector laboral, se ha debido a beneficios que han 
influido positivamente en la decisión de los artesanos. 
Esta destreza ha pasado de generación en generación 
porque se sienten responsables y responsables de se-
guir con la tradición y de seguir cultivando sus cos-
tumbres familiares. Además, los artesanos manejan su 
tiempo, son sus propios “jefes”, utilizan sus propias 
técnicas y herramientas, pueden trabajar desde su 
casa, sin tener que trasladarse a otro lugar de trabajo; 
esto lo consideran como un gran incentivo, ya que al 
manejar su tiempo y su espacio pueden tener tiempo 
libre para compartir con la familia o hacer otro tipo de 
actividades (Freitag, 2012).

Otras razones que incentivan a continuar con este 
oficio son el impacto cultural y tradicional que tiene 
esta labor frente a las familias, por ejemplo, para el caso 
de las mujeres en Tlaquipalca, un pueblo de México, 
las mujeres entre 15 y 25 años aprenden las habilidades 
de tejer debido a la necesidad de tener un ingreso extra 
y porque se ve muy mal visto que una mujer no domine 
los oficios de la cocina y del tejido, siendo esta labor 
impuesta por la misma cultura (García Villicaña, 2015).
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agilizar el proceso, se debe tener cierta habilidad y 
destreza, de lo contrario la artesanía pierde su esencia 
y valor. Todos los artesanos se han formado a través 
de los años de generación en generación, conservando 
ciertos procesos de fabricación.

Según Rivas (2018) hay dos tipos de artesanía, 
la tradicional y la contemporánea; la tradicional con-
serva las mismas técnicas, diseños y colores origina-
les de los antepasados, la contemporánea conserva la 
mayor parte del proceso de elaboración, pero modifi-
can el diseño y los colores para satisfacer las necesi-
dades y gustos de los clientes. 

La esencia de la artesanía se da por la fabrica-
ción de ésta desde la naturaleza y conocimientos del 
artesano; tal como lo dice Bustos Flores (2009, p.39) 
cuando cita a Román (2003) “un producto artesanal 
utiliza materias primas pertenecientes a la misma ex-
plotación, del mismo municipio, de municipios co-
lindantes o de una comarca, con un alto componente 
manual, donde se da mayor importancia a la indivi-
dualidad del producto frente a la producción en serie, 
y no se utilizan aditivos, conservantes o colorantes 
porque no se busca la masificación, es decir, no se 
busca la cantidad (capital, personal, estructura), sino 
la calidad: procesos manuales, producto individuali-
zado, circuitos cortos de comercialización”.

Según FONART (2014) las manualidades son 
el resultado de un proceso de transformación semi-in-
dustrializado, es decir, la materia prima se procesa o 
prefabrica. El producto no tiene una entidad de tradi-
ción cultural, tornándose en una labor temporal mar-
cada por las modas. La producción está basada más 
en la producción en cantidad de productos similares a 
las artesanías y la estandarización con los fenómenos 
globalizados y la cultura de las masas.

 Pero actualmente estos incentivos no han sido 
lo suficientemente fuertes para que familias sigan 
conservando esta labor y esto se debe a ciertos proble-
mas que han provocado la búsqueda de otros oficios 
con ingresos más estables obligándolos a movilizarse 
a ciudades más grandes y así poniendo en riesgo las 
artesanías como se dijo anteriormente.  

La confusión entre lo que es una artesanía y lo 
que es una manualidad ha desencadenado una equivo-
cación a la hora de enfocar las políticas públicas. El no 
distinguir entre manualidades y artesanías implica no 
eficientar los recursos, puede implicar la asignación de 
presupuestos y de inversión de manera errónea.

Según Rivas, (2018) las artesanías son creadas 
a partir de la creatividad y la imaginación, creando así 
un producto que se ha elaborado a partir de la trans-
formación de materiales específicamente de origen 
natural que generalmente conlleva procesos y técnicas 
manuales, dando como resultado un producto cargado 
de valor cultural por ser cada una pieza única. Algo 
muy importante que señala el autor es que cada pieza 
artesanal es única, no hay productos iguales. Esto es lo 
que le da un alto valor a la pieza, puesto que al crearla 
permite al artesano poner toda su imaginación y crea-
tividad en cada obra, dándole el nombre de artesanía.

Su origen no tiene fecha, no se sabe con certeza 
en qué momento preciso se creó, se cree que nació 
ante la necesidad de crear herramientas que fueran 
indispensables para vivir y transformar el entorno 
donde se encontraban los antepasados, creando uten-
silios de cocina, herramientas de trabajo, vestimen-
tas, entre otros. Todas las herramientas eran creadas a 
partir del aporte que les daba la naturaleza. Para que 
un producto sea artesanal se debe realizar a mano con 
herramientas hechas por ellos mismos, no necesitan 
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Algunas ramas de las manualidades son: la ce-
rámica, los textiles, la madera, el vidrio, la cerería, las 
pastas, la hoja de maíz, repujado, bisutería, el fomi, uni-
cel, entre otros. Las manualidades son elaboradas con 
las manos, con ayuda de herramientas de uso común, 
su producción se basa a partir de un diseño o molde, 
por lo tanto, no son piezas únicas. Su materia prima son 
productos sintéticos procesados industrialmente.

El FONART ha creado una diferenciación entre 
artesanía y manualidad con el objetivo de facilitar al 
evaluador la diferenciación. Este tiene 11 puntos que 
permiten clasificar desde cómo se produce hasta el tér-
mino de su producción, de la siguiente manera: 1. Las 
herramientas que se utilizan. 2. Cómo se da el color a 

los productos. 3. Cuál es el tiempo de la elaboración. 4. 
El diseño del producto. 5. Tradicional con innovación. 
6. Producto completamente nuevo. 7. El estilo. 8. La 
representatividad. 9. Uso del producto. 10. División 
del trabajo y 11. Transmisión del conocimiento.

Metodología
Se realizó una búsqueda en el Directorio Estadísti-
co Nacional de Unidades Económicas del Institu-
to Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI, 2014) y en el Sistema de Clasificación In-
dustrial de América del Norte (SCIAN, 2018). En este 
último se encontraron las siguientes clasificaciones 
relacionadas con artesanías: 

Clase Descripción

313111 Preparación e hilado de fibras duras naturales
321911 Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar
321999 Fabricación de otros productos de madera
322299 Fabricación de otros productos de cartón y papel
326191 Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento
326198 Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento
327111 Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza
327215 Fabricación de artículos de vidrio de uso doméstico
327219 Fabricación de otros productos de vidrio
327420 Fabricación de yeso y productos de yeso
327991 Fabricación de productos a base de piedras de cantera
332320 Fabricación de productos de herrería
332610 Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes
332999 Fabricación de otros productos metálicos
335120 Fabricación de lámparas ornamentales
337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y   

 muebles de oficina y estantería
339914 Metalistería de metales no preciosos
339930 Fabricación de juguetes
339999 Otras industrias manufactureras
434221 Comercio al por mayor de materiales metálicos para la construcción y la manufactura
463215 Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir
463216 Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artículos de estos materiales
465912 Comercio al por menor de regalos
465915 Comercio al por menor en tiendas de artesanías
466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar
466114 Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de cocina
466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales
466313 Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte
466319 Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores
467114 Comercio al por menor de vidrios y espejos
711510 Artistas, escritores y técnicos independientes
713120 Casas de juegos electrónicos
811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones
812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías
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De las clasificaciones anteriores se identificaron 
747 empresas productoras de artesanías en Tonalá. 
Sin embargo, como nuestro interés fue la producción 
de artesanías de barro, se decidió trabajar con la cla-
sificación 327111 referente a fabricación de artículos 
de alfarería, porcelana y loza (unidades económicas 
dedicadas principalmente a la fabricación de artículos 
de alfarería, porcelana y loza, de uso ornamental, do-
méstico o industrial, como vajillas, floreros, macetas, 
portalámparas, piezas para uso eléctrico y electróni-
co). En esta última clasificación se identificaron 38 
empresas de las cuales 21 se dedican a la comerciali-
zación y 17 a la producción. De estas últimas, 17 se 
entrevistaron a 8 por ser de las más representativas y 
porque accedieron a la entrevista. Las entrevistas se 
llevaron a cabo durante los meses de diciembre 2019, 
enero y febrero de 2020.

Se usó una entrevista semiestructurada con 20 
preguntas en aspectos laborales, organizacionales, es-
trategias de comercialización y producción.

Resultados
Las características de lo que en este trabajo se consi-
dera una artesanía: a) pieza producida por un artesano, 
b) goza de originalidad de la pieza por ser única, c) 
cuenta con un valor generado y agregado por ser hecha 
totalmente por las manos del artesano, con ayuda de 
muy pocas herramientas o utensilios creados por él. 

Por artesano nos referimos a una persona que 
sabe identificar el material que usa para generar la 
pieza que está buscando en cuanto a cualidades (co-
lor) y calidad de la materia prima que usa (barro). Al 
ser experto en el uso de materiales se convierte en un 
maestro artesano. A diferencia por ejemplo de un ma-
nualista que recibe el producto elaborado en serie por 
una industria y solo aplica un diseño estandarizado.

Un producto se considera artesanía por la téc-
nica y esta es la pequeña línea entre el conocimiento 
empírico que no se enseña en una escuela, sino que 
se aprende y se hereda de generación en generación. 

“El valor de la artesanía se da por el tiempo que se dedica 
a cada producto único y no en serie. La persona que bus-
ca artesanía busca originalidad en la pieza, a diferencia 
de las manualidades que se hacen 100 figuras iguales y 
no se diferencian una de la otra” (Participante cinco). 

Un artesano mira la calidad de la tierra, escoge 
de donde sacara el barro como materia prima del pro-
ducto, sabe combinar los tipos para crear colores es-
pecíficos que le da la tez al producto, la cantidad que 
se utiliza para construirlo. Si se le quiebra su producto 
no es considerado artesano, porque un verdadero ar-
tesano conoce el barro al amasarlo y sabe desde al 
principio si sirve o no (Participante cuatro).

Las características de lo que en 
este trabajo se considera una artesanía: 

a) pieza producida por un artesano, 
b) goza de originalidad de la pieza por ser 

única, c) cuenta con un valor generado 
y agregado por ser hecha totalmente por 
las manos del artesano, con ayuda de 
muy pocas herramientas o utensilios 

creados por él
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La artesanía es el producto por el cual los co-
lores son creados por la misma tierra y por la com-
binación. A diferencia de la persona que compra el 
producto y solamente aplica el diseño.

Todos los artesanos van adquiriendo los co-
nocimientos, sin embargo, en universidades se han 
ofertado carreras que giran en torno a crear “maes-
tros artesanos”, pero en estas no educan a verdaderos 
maestros artesanos pues se centran en enseñar el di-
seño de los productos, pero no la elaboración desde 
cero de este, enseñan a tener un producto estrella, un 
producto de temporada, otro de relleno, pero esto no 
enseñar la artesanía de fondo. 

En palabras del entrevistado tres que tomó un 
curso en una universidad de la zona “no aprendí nada 
nuevo, solo me dieron el nombre de cada cosa”, agre-
ga que los antepasados ya sabían que productos eran 
para la época y cuáles se centraban más en las nece-
sidades de los clientes. El producto estrella para los 
artesanos es el botellón de 4 litros, también se habla 
del botellón de juguete; el producto de atracción, las 
piezas vistosas y más grandes; el producto de tempo-
rada botellones de litro y cantaritos que se vende más 
en diciembre y en enero. Los tres primeros meses del 
año se vende la cazuela porque los restaurantes cam-
bian toda su loza, quiebran cazuelas viejas para com-
prar nuevas. En abril, mayo y junio, el jarrón de litro 
porque se viene la época de calor. Para los meses de 
noviembre, diciembre y enero la botella tequilera y 
ponchera para las posadas. En noviembre se hacen 
catrinas, en la primavera se hacen fruteros y ador-
nos de flores. Las esferas para la época navideña y 
jarrones decorativos. Y así cada artesano en su rama 
produce lo que la gente va pidiendo, a medida que 
pasa el año. 

 De acuerdo con el entrevistado seis, hay cier-
tas técnicas que se utilizan para elaborar una artesanía, 
entre estas se encuentran la técnica de racun, es una 
artesanía original de Baja California, pero hay dos fa-
milias de Tonalá que las producen; es pasta, pero se di-
ferencia el modo de proceso del engove, dependiendo 
del tipo de la tierra. Otra técnica es la del vetus, viene 
del uso del aceite de vetus, pero el proceso original era 
blanquearlo por medio de yema de huevo y ahí viene 
del nombre, ya que se embetunaba el objeto; y la téc-
nica de resinas. Tonalá al ser cuna tradicional de la 
artesanía, fue pionera en el vidrio soplado y el papel 
maché, a estas se suman la herrería, el barro oxidado 
(siendo lo más nuevo), el barro vintage (reciclar).

Hay técnicas que después de la llegada de los es-
pañoles y las vinílicas parecieran iguales como el ba-
rro frío, pero los productos se diferencian por el proce-
so. Hay otro tipo de barro frío que llega después de la 
Conquista española. El barro petatillo es muy similar 
al vidriado y se distingue porque en todo el fondo del 
dibujo lleva líneas muy finas, este producto es consi-
derado como uno de los más caros por el tiempo de la 
elaboración. Hay aproximadamente 10 a nivel mundial 
que conocen esta técnica y en Tonalá hay 5 maestros 
que la dominan, la familia de José Bernabé, la fami-
lia Rey Aguirre, la familia los Chávez, el hermano de 
José Bernabé. En Tlaquepaque hay 2 familias que la 
dominan y las otras en otros estados como el Estado de 
México, pero la producción se centra en Tonalá. 

Después de la conquista de los españoles con el 
paso del tiempo llega un gran maestro artesano reco-
nocido llamado Jorge Angulo, él empieza a introducir 
tonos más fuertes y las cerámicas de altas temperatu-
ras, el corcho, que estas llegan a la altura de la artesa-
nía de Italia (Participante seis).
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Hay maestros en el pincel y hay maestros en los 
padrones, los cuales escogen la tierra apta para crear 
los colores y el producto. 

Se habla de varios tipos de barro, como el Cane-
lo, Bruñido, Betus, Azteca, Negro, Vidriado (se arnéa 
hasta 4 veces, pero todo depende de la finura de la 
arneada), Petatillo y Frío.

La percepción de las artesanías en la actualidad 
“estamos en la mejor temporada que puede estar un 
artesano a diferencia de lo que muchos piensan” (Par-
ticipante dos). Normalmente hay temporadas buenas 
y malas. Antes las temporadas malas duraban más 
tiempo que las buenas y esto se debía por fenómenos 
culturales y políticos. Estas temporadas malas consis-
tían en dificultad para vender, para encontrar materia-
les y esto generaba un enfado en los nuevos talentos, 
ya que el joven prefiere trabajar en un Wal-Mart, en 
un Soriana u otros lados, es decir, en un lugar donde 
se tiene un ingreso seguro y no requiere de un mayor 
esfuerzo como lo demanda la artesanía. Lo anterior ha 
generado una deficiencia en la oferta teniendo como 
consecuencias menor cantidad de competidores, y por 
tanto, un aumento en la demanda de artesanías.

De acuerdo con los testimonios de los entrevis-
tados, los productos provenientes de China y las imi-
taciones tienen efectos negativos a nivel local, pero no 
tienen un gran impacto a nivel internacional. Es decir, 
un chino no puede hacer esferas como las que se reali-
zan en Tonalá, ya que puede copiar el diseño, pero no 
las hará con la misma calidad y materia prima, ya que 
no tienen la tierra para hacer este tipo de artesanías. 

El problema de los productos provenientes de 
China tiene mayores efectos en los que producen ma-
nualidades debido a que tienen que competir con pre-
cios bajos y eso les pone en una difícil la situación, ya 
que son más susceptibles a la imitación. 

Considerando lo anterior nos dimos a la tarea de 
recorrer el tianguis de Tonalá y pudimos observar que 
lo que se comercializa es prácticamente manualida-
des, sin dejar de lado que, se considera trabajo infor-
mal (lo cual no deja de ser significativo) y ha crecido 
debido a las promesas políticas que se han realizado a 
lo largo de los años (el otorgar espacios en el tianguis 
genera adeptos y lealtades políticas). 

En la actualidad hay esfuerzos de instituciones 
como el INEGI, para realizar una clasificación más 
precisa de las artesanías. Se ha logrado documentar 
también el esfuerzo de certificaciones y credenciales 
para integrar bases de datos de artesanos con la inten-
ción de generar información que les permita contar 
con acceso a créditos para financiar su actividad. Sin 
embargo, faltan avances en estos temas. Aquí surge la 
necesidad de realizar certificaciones de manera indi-
vidual para poder identificar y diferenciar a los arte-
sanos de los manualistas.

Uno de los principales problemas detectados 
es la escasez de barro (en ciertos puntos) debido a la 
construcción de fraccionamientos residenciales en es-
tos lugares. Un caso que llama la atención es el de un 
centro universitario que fue construido en una de las 
mejores tierras para material. “En esa zona las betas 
se daban solas y se generaban colores como el azul y 
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esto es tierra muy apreciada por el artesano que gene-
ra un gran valor” (Participante uno). Pero debido a la 
posible escasez de la materia prima de las artesanías 
han tenido que buscar su materia prima en otras zonas 
fuera de Tonalá.

Actualmente las generaciones de jóvenes no 
quieren batallar y prefieren empleos más seguros y 
estables. Lo que se convierte en una oportunidad para 
los pocos artesanos que quedan porque implica me-
nos competencia, pero se convierte en un problema 
económico y social de la región porque se reduce la 
cantidad de personas que producen artesanías.

Conclusiones

Existe una confusión entre lo que se considera una 
artesanía y lo que es una manualidad. Se identificaron 
algunos factores que favorecen la sostenibilidad de las 
empresas artesanales en Tonalá, como son la conser-
vación de la técnica en la producción de artesanías y 
la disponibilidad de materia prima. La falta de proce-
sos de certificaciones para identificar y diferenciar a 
los artesanos de los manualistas. 

Para ser artesano no necesariamente se requiere 
tener estudios, pero sí un dominio riguroso de la técni-
ca artesanal. Se logró documentar que se ha reducido 
el número de personas que dominan la técnica artesa-
nal, principalmente porque las generaciones jóvenes, 
quienes están más interesadas en actividades que a su 
juicio requieren menos responsabilidades.

Si bien se encontró una serie de programas y 
apoyos públicos para los artesanos, identificamos que 
falta que sean mejor enfocados.

Lo que más llamo nuestra atención fue la confu-
sión que existe particularmente entre los consumido-
res al no saber distinguir entre una artesanía y lo que 
es una manualidad.

Aunque encontramos elementos para creer que 
faltan estrategias de comercialización, nos hemos 
quedado cortos en mostrar mayor información para 
este punto. 

Lo que si consideramos necesario es que se les 
siga brindando apoyo del gobierno que se le dé mayor 
difusión para su exposición y mayor facilidad para ac-
ceder a créditos. 

Si bien Tonalá sigue siendo cuna de producción 
de artesanías, también empieza a ser un mercado para 
la comercialización de manualidades de todo el mun-
do, lo que pudiera potencializarse.
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Una aproximación cualitativa 
del liderazgo femenino en una 
empresa familiar MIPYME de la 
ciudad de León, Guanajuato.
Roberto Carlos Márquez López

El origen de las empresas, que tenemos actualmente en el mercado, 
tiene diferentes e interesantes historias en la forma en que fueron 

creadas independientemente de su tamaño, giro o ubicación 
geográfica; lo que sí podemos encontrar en común es que nacieron 

dentro de una familia y que por alguna situación el liderazgo de la 
empresa recae en una mujer. 
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Résumé

The purpose of this article is to identify the most important 
characteristics and challenges a woman can encounter. As 
a leader of company with the characteristics of being a family 
owned micro, small, or médium belonging to the construction 
sector. This incluides a brief theory of leadership and the 
relationship with females as leaders. All with an investigation 
perspective.

A qualitative approach to female leadership in 
an MSME family business in the city of León, 
Guanajuato. 

Le but de cet article est d’identifier les caractéristiques les 
plus importantes et les difficultés auxquelles une femme peux 
faire face en tant que leader d’une entreprise, ayant des 
caracteristiques d’ être familiale ou micro,petite et moyenne, 
appartenant au secteur de la construction. De plus, cet article 
donne une brève description théorique du leadership féminin, 
cela d’une perspective qualitative de recherche.

Summary

Une approche qualitative du leadership fé-
minin dans une entreprise familiale MIPYME 
dans la ville de León, Guanajuato.

Mots clés: Leadership | Leadership féminin | Plafond en verre | 
Entreprise familiale et micro | Petites et moyennes entreprises.

Keywords: Leadership | Women’s Leadership | Glass ceiling 
| Family business and Micro, Small and Medium Companies.

LIDERAZGO FEMENINO EN UNA EMPRESA FAMILIAR MIPYME

Resumen 

El propósito de este artículo es identificar las características más importantes y las 
dificultades a las que se puede enfrentar una mujer que es líder de una empresa con las 
características de ser familiar o micro, pequeña y mediana, perteneciente al sector de la 
construcción. Además, incluye una breve descripción teórica del liderazgo y su relación 
con el liderazgo femenino, todo desde una perspectiva cualitativa de investigación. 

Palabras Clave:
Liderazgo | Liderazgo femenino  | Techo de cristal | Empresa familiar y micro, pequeñas y medianas empresas.
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Este trabajo de investigación se desarrolla dentro 
de las líneas de investigación del Plan Institu-
cional de Investigación del Sistema UNIVA 

(PIISU). La línea de investigación en la que se enmarca 
el presente trabajo es en el de investigación institucio-
nal 2.5.2 Gestión del cambio, Emprendimiento Social 
y cambio organizacional, en la sublínea de organiza-
ción y problemática en las PYMES (UNIVA, 2014).

La finalidad del presente trabajo de investiga-
ción no es buscar una confrontación entre el liderazgo 
empresarial que ejercen los líderes masculinos y el fe-
meninos dentro de las organizaciones, tampoco busca 
definir qué genero tiene mejores resultados. La idea del 
trabajo surge de la intención de tratar de comprender si 
existen o no diferencias en la forma en que se aplica el 
liderazgo, ya que en el mes de marzo del presente año 
tuvimos en México un movimiento importante sobre 
una deuda histórica con las mujeres del mundo. Por lo 
tanto, busca conocer, desde una perspectiva cualitati-
va y como una primera aproximación, cómo se ejerce 
el liderazgo empresarial en una organización con las 
características de ser clasificada como MIPYME y ser 
familiar. MIPYME es un acrónimo que se emplea para 
las empresas que son Micro, Pequeñas y Medianas y 
que se clasifican de acuerdo a su tamaño.

El origen de las empresas, que tenemos actual-
mente en el mercado, tiene diferentes e interesantes 
historias en la forma en que fueron creadas indepen-
dientemente de su tamaño, giro o ubicación geográ-
fica; lo que sí podemos encontrar en común es que 
nacieron dentro de una familia y que por alguna situa-
ción el liderazgo de la empresa recae en una mujer. 
Existen diversos estudios que han estudiado desde 
diferentes perspectivas el tema del liderazgo empre-
sarial dentro de las empresas. En el presente trabajo 
de investigación buscamos realizar una aproximación 

cualitativa de las características del estilo de liderazgo 
empresarial que ejerce la mujer dentro de una empre-
sa familiar y MIPYME desde su propia perspectiva.  

Pregunta de investigación
¿Cuál es la perspectiva de la mujer sobre las caracte-
rísticas del liderazgo femenino en una empresa fami-
liar y MIPYME ubicada en la Ciudad de León, Gua-
najuato dedicada al sector de la construcción?

Supuesto
Con esta investigación se busca comprender y expli-
car desde la perspectiva de una mujer las caracterís-
ticas y problemática al ejercer el liderazgo femenino 
dentro de una empresa familiar y MIPYME pertene-
ciente al sector de la construcción en la Ciudad de 
León, Guanajuato.

Objetivo
Describir y explicar desde la perspectiva de la mujer las 
características del liderazgo femenino en una empresa 
familiar y MIPYME ubicada en la Ciudad de León, 
Guanajuato dedicada al sector de la construcción.

Justificación
Es cada día es más común encontrar a mujeres en 
puestos directivos de empresas, por lo que surge la 
necesidad de conocer las características y proble-
máticas que se enfrentan dentro de la organización 
al ejercer el liderazgo en empresas que pertenecen 
a sectores como la construcción donde regularmen-
te son lideradas por hombres. Conocer sobre las ca-
racterísticas y condiciones a las que se enfrentan las 
mujeres para poder llevar a cabo su trabajo con una 
complejidad adicional como lo es la de estar en las 
empresas familiares.

LIDERAZGO FEMENINO EN UNA EMPRESA FAMILIAR MIPYME
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Marco teórico
Hoy en día podemos encontrar mujeres que han po-
dido escalar diferentes puestos y direcciones en em-
presas de nuestro país y en algunos casos en puestos 
importantes de empresas extranjeras. En el ámbito de 
los negocios ejemplos visibles son personajes como 
María Asunción Aramburuzabala, considerada por 
la revista Forbes México como la mujer con mayor 
fortuna en el país. En el caso de empresas extranjeras 
tenemos el caso de Mayra González quién es exdirec-
tora general de Nissan México y actualmente tiene a 
su cargo la dirección de ventas globales de la empresa 
dedicada al ramo automotriz (Ángeles, 2020).

Los hombres y mujeres continúan teniendo una 
diferenciación en la forma en que las mujeres pue-
den tener acceso a puestos directivos, a pesar de los 
esfuerzos que han hecho para poder tener acceso a 
esos puestos donde puedan ejercer el liderazgo den-
tro de las organizaciones, esto se ve reflejado en las 
desigualdades que se presentan en la mayoría de las 
sociedades occidentales, en las cuáles es menor la 
presencia de mujeres en puestos de dirección en las 
organizaciones (Cuadrado, 2004 citado por Lupano 
Perugini & Castro Solano, 2011). 

Un estudio elaborado en España en el año del 
2004 muestra entre sus hallazgos más importantes 
que en el número de mujeres que tienen un puesto 
directivo aumenta en las empresas que tienen menos 
de 10 trabajadores y entre las casusas por las cuales 
las mujeres tienen menos acceso mencionan tres. La 
primera “las largas jornadas laborales propias de la 
función directiva, el carácter marcadamente compe-
titivo, y la escasa sensibilidad de las empresas por la 
conciliación de la vida familiar y laboral son las cau-
sas de que las mujeres directivas sigan siendo mino-
ría” (Chinchilla, Poelmans, & León, 2005, p.1).

Para Lupano Perugini & Castro Solano (2011) 
no existen diferencias entre las teorías entre el lide-
razgo masculino y femenino de acuerdo al ámbito en 
que se desempeñan, en lo que sí encuentran diferen-
cias es el acceso a los puestos directivos por la exis-
tencia de prejuicios (Techo de cristal).

Hoy en día podemos encontrar mujeres 
que han podido escalar diferentes puestos 
y direcciones en empresas de nuestro país y 
en algunos casos en puestos importantes de 

empresas extranjeras.

El Techo de cristal es la barrera que 
impide que mujeres con capacidad tanto 
personal y profesional puedan alcanzar 

puestos directivos, los argumentos de 
la falta de capacidad intelectual es un 
aspecto que resulta hoy en día obsoleto, 
dado que las mujeres tienen cada día 

un mayor acceso generalizado a espacios 
educativos de nivel superior

El Techo de cristal es la barrera que impide que 
mujeres con capacidad tanto personal y profesional pue-
dan alcanzar puestos directivos, los argumentos de la 
falta de capacidad intelectual es un aspecto que resulta 
hoy en día obsoleto, dado que las mujeres tienen cada 
día un mayor acceso generalizado a espacios educativos 
de nivel superior (Ramos, Barberá y Sarrió, 2003 citado 
por Camarena Adame & Saavedra García, 2018).

En la Encuesta de Empresas de la OIT (Ofici-
na Internacional del Trabajo) realizado en el 2018 se 
muestra que las mujeres que presiden un consejo de 
administración, máximo organismo que supervisa el 
más alto nivel de las empresas, es ocupado por muje-
res en un 31.90% en América Latina y el Caribe, y en 
contra parte los hombres tienen un 68.10% (Oficina 
Internacional Trabajo, 2019).

LIDERAZGO FEMENINO EN UNA EMPRESA FAMILIAR MIPYME
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Existen diversos autores que han abordado y de-
finido el concepto de liderazgo, para esté trabajo con-
sideraremos la definición de liderazgo “(…) como la 
habilidad para influir en un grupo y dirigirlo hacia el 
logro de una visión o un conjunto de metas” (Robbins 
& Judge, 2017, p.383).

Las diferentes definiciones de liderazgo no ha-
cen una distinción en su definición entre el liderazgo 
que ejerce el hombre o la mujer, pero la mayoría coin-
cide en reconocer en el concepto las características 
que hacen de una persona un líder en los diferentes 
ámbitos de la vida.

Robbins & Judge (2017) menciona las diferen-
tes teorías y las agrupa en la teoría de Rasgos, teo-
rías conductuales, teorías de contingencia, teorías 
contemporáneas del liderazgo, liderazgo responsable 
y liderazgo positivo. En la teoría de Rasgos trata de 
identificar los atributos relacionados con el ser huma-
no (persona), entre ellos encontramos a los sociales, 
físicos o intelectuales; que son aquellas cualidades o 
características del líder y que los distinguen dentro del 
grupo u organización. La teoría de Rasgos nos permi-
te pronosticar el liderazgo, mas no es una teoría que 
nos permita explicar el tipo de liderazgo.

En las teorías conductuales podremos encontrar 
la respuesta a la pregunta de si es posible capacitar 
a una persona para convertirlo en líder. Las teorías 
conductuales del liderazgo “son aquellas que propo-
nen que lo que distingue a los líderes son conductas 
específicas” (Robbins & Judge, 2017, p. 385).

Lupano Perugini & Castro Solano (2011) afir-
ma que el liderazgo de las mujeres está mayormente 
relacionado con el estilo de liderazgo democrático y 
que existe la combinación de dos variables que son 
el tipo de actividad y el número de los puestos di-
rectivos que ocupan las mujeres en la organización. 
En ese sentido Madrigal (2017) menciona que entre 
el liderazgo de la mujer y del hombre se encuentran:

Las diferencias podrían estar matizadas por la elección 
que hacen hombres y mujeres de una carrera, pues deci-
den con base en un conjunto de conductas ideales para 
una profesión. Sin embargo, las mujeres adoptan esti-
los democráticos, estimulan más la participación, com-
parten el poder y procuran incrementar la autoestima de 
sus seguidores (p. 37). 

LIDERAZGO FEMENINO EN UNA EMPRESA FAMILIAR MIPYME
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Ridgeway (2001) citado por Lupano Perugini 
& Castro Solano (2011) menciona que los comporta-
mientos tanto de los hombres y de las mujeres varían 
en función a tres factores, el primero al tipo de cultura 
organizacional, el segundo, al tipo de tareas que se 
desarrollan, y por último, a la composición (mujeres y 
hombres) de la plantilla de empleados.

Existen diversos criterios para clasificar a las 
empresas, para este trabajo de investigación se utili-
zará la clasificación que se encuentra establecida en 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación DOF el 30 de diciem-
bre del 2002). En el Artículo 3 Fracción III de acuerdo 
a su última modificación en el DOF del 30 de junio 
del 2009, considerando la modificación de la estratifi-
cación quedó de la siguiente manera:

Primero. El presente acuerdo tiene por objeto 
establecer la estratificación bajo la cual se cataloga-
rán las micro, pequeñas y medianas empresas, para 
efectos del Artículo 3, fracción III, de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana empresa.

Segundo. Se establece la estratificación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, de conformi-
dad con los siguientes criterios:

Las empresas familiares son en gran 
medida el motor de la economía y las 

generadoras de patrimonio y del empleo 
en nuestro país, es importante recordar 

que una empresa familiar no está 
determinada por su tamaño, sino por la 

forma de estar integrada.

LIDERAZGO FEMENINO EN UNA EMPRESA FAMILIAR MIPYME

Tabla 1
Estratificación de la micro, pequeña y medianas empresas

Tamaño Sector
Rango de número 
de trabajadores

Rango de monto 
de ventas anuales (mdp)

Tope máximo 
combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta 4 4.6

Pequeña Comercio 11 a 30 4.01 a 100 93

Industria y Servicios 11 a 50 4.01 a 100 95

Mediana Comercio 31 a 100 100.01 a $250 235

Servicios 51 a 100

Industria 51 a 250 100.01 a 250 250

NOTA: *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X10% + (Ventas Anuales) X 90%

Elaboración propia con información del Diario Oficial de la Federación (2009). 

Tercero. El tamaño de la empresa se deter-
minará a partir del puntaje obtenido conforme a la 
siguiente fórmula: Porcentaje de la empresa = (Nú-
mero de trabajadores} X 10% + (Monto de Ventas 
Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menos al 
Tope Máximo Combinado de su categoría (Diario 
Oficial de la Federación, 2009).

Las empresas familiares son en gran medida el 
motor de la economía y las generadoras de patrimonio 
y del empleo en nuestro país, es importante recordar 
que una empresa familiar no está determinada por 
su tamaño, sino por la forma de estar integrada. Para 
Ronquillo (2006) las empresas familiares pueden dife-
renciarse con las empresas “institucionales” por su ca-
pacidad de flexibilidad, su gran capacidad para poder 
adaptarse a las nuevas situaciones o cambios, el hecho 



AÑO XXXV, NÚM. 99. ENERO - ABRIL 202176  SUMARIO REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC

de que los colaboradores tengan un compromiso cer-
cano y su actitud de entrega a la empresa. En las em-
presas familiares destacan tres grupos o subsistemas 
independientes pero sobrepuestos que son muy impor-
tantes: la propiedad, la empresa y la familia a esto se le 
conoce como el “Modelo de los Tres Círculos”.

Según Peter Leach citado por (Ronquillo Hors-
ten, 2006) las empresas familiares presentan las si-
guientes ventajas y desventajas:

Tabla 2
Ventajas y Desventajas en una empresa familiar

Ventajas Desventajas

Compromiso Rigidez

Conocimiento Desafíos comerciales (modernización, transición, capital)

Flexibilidad en el trabajo, tiempo y dinero Sucesión

Planeación a largo plazo Conflictos emocionales

Cultura familiar estable Liderazgo y legitimidad

Rapidez en la toma de decisiones

Confiabilidad y orgullo

 Elaborado con información de (Peter Leach citado por Ronquillo Horsten, 2006, p. 10).

En el caso del liderazgo y legitimidad, que es 
el tema que abordamos, explica (Ronquillo Horsten, 
2006) que es un problema el ejercicio del liderazgo en 
las empresas familiares, afirma que ese problema se 
da cuando ningún miembro de la familia tiene la pre-
paración o la facultad para hacerse cargo de la empre-
sa y hace una especial mención en el caso del relevo 
generacional, ya que esta decisión de quién asume o 
transmite el liderazgo va a caer en quién sea el direc-
tor o representante en el momento de decidir.

Para este estudio y primer acercamiento se uti-
lizarán las categorías definidas en su estudio  reali-
zado por Lupano Perugini & Castro Solano (2011), 
en diferencia con ellos que no se utilizaron el total 
de las categorías, eliminando la categoría de “lo-
gros similares a los hombres” por considerarse que 
se requerían categorías relacionadas con el liderazgo 
femenino y adicionalmente se eliminaron la de “ha-
zañas y hechos históricos” por considerar que no era 
aplicable con el objetivo del trabajo de investigación, 
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sin embargo para este trabajo serán consideradas to-
das las categorías, por tratarse de un primer acerca-
miento y que además nos permita conocer de primera 
mano los resultados completos sin descartar alguna 
información, para estudios posteriores se podría con-
siderar la idea de eliminar aquellas categorías que se 
consideren como no necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos de investigación. A continuación se 
muestran el total de categorías:

LIDERAZGO FEMENINO EN UNA EMPRESA FAMILIAR MIPYME

 Tabla 3
Categorización de las características

1. Capacidad de adaptación 16. Dominancia y poder

2. Capacidad de conducción 17. Ejemplo personal

3. Capacidad de enseñanza 18. Entrega, sacrificio y compromiso

4. Capacidad de motivar 19. Firmeza y superación de obstáculos

5. Capacidad de resolver problemas 20. Hazañas y hechos históricos

6. Capacidad estratégica y de negociación 21. Honestidad y valores

7. Carisma y ascendencia 22. Inteligencia

8. Claridad en los objetivos
23. Logros similares a los hombres (sólo para los 
prototipos femeninos de liderazgo)

9. Consecución de beneficios sociales

10. Carisma y ascendencia 24. Prestigio y reconocimiento

11. Claridad en los objetivos 25. Protección y reconocimiento

12. Consecución de beneficios sociales 26. Protección

13. Consideración a los demás 27. Responsabilidad

14. Constancia y perseverancia 28. Resultados obtenidos

15. Creatividad e innovación 29. Visionario

Fuente: (Lupano Perugini & Castro Solano, 2011).
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Para el desarrollo de este artículo se utiliza un 
estudio cuantitativo titulado “Teorías implícitas del 
liderazgo masculino y femenino según ámbito de des-
empeño” (Lupano Perugini & Castro Solano, 2011) 
elaborado en Argentina. En él participaron 441 perso-
nas (50.3% hombres y 49.7% mujeres) de Argentina. 
En el estudio se utilizaron únicamente 23 categorías 
(este valor no coincide con el número total y las dos 
categorías que fueron eliminadas) exclusivamente del 
liderazgo femenino. 

Entre los hallazgos más importantes de (Lupano 
Perugini & Castro Solano, 2011) tenemos que no se 
encontraron diferencias en atributos que se conside-
ran tradicionalmente femeninos como son la protec-
ción, la entrega, el sacrificio y el compromiso. Otro 
hallazgo importante fue el no encontrar diferencias 
en las teorías de liderazgo referente a lo masculino 
y femenino, pero sí hay diferencias importantes en el 
acceso a puestos directivos derivado de la existencia 
de prejuicios (Techo de cristal).

Marco metodológico
El presente artículo es el resultado parcial de una inves-
tigación sobre un estudio de caso de carácter cualitativo 
que se realizó en una empresa familiar MIPYME que 
pertenece al sector de la construcción de la Ciudad de 
León, Guanajuato, en donde se aborda la problemática 
a la que se enfrenta una mujer que ejerce el liderazgo 
en empresas del sector económico de la construcción. 
Este primer acercamiento al caso de estudio se utilizó 
un paradigma cualitativo de investigación. 

El proceso de investigación consistió en lo siguiente:
1. Contactar a la empresa que es objeto del estudio. 

Se buscó a una empresa qué cumpliera con las ca-
racterísticas de ser empresa MIPYME, familiar y 
que sea dirigida por una mujer.

2. Una entrevista vía telefónica para invitar a la di-
rectora de la empresa a participar del proceso de 
investigación y plantear los objetivos de la inves-
tigación.

3. Se diseñaron los instrumentos (entrevistas semies-
tructuradas) para recabar la información necesaria 
para la elaboración de la investigación.

4. Se realizó una entrevista semiestructurada a quién 
dirige a la empresa en dos etapas. La primera por 
cuestión de la pandemia del COVID-19, se envió 
la solicitud de información de carácter general de 
la empresa.

5. Análisis y procesamiento de la información de los 
datos recolectados.

6. Explicación y descripción de los hallazgos de la 
investigación.

7. Conclusiones de la investigación.

Perfil de la entrevistada
La entrevistada es Lourdes Solano tiene actualmente 
35 años y es fundadora de la empresa MUROSOL en 
conjunto con su padre Hipólito Solano. La Lic. Lour-
des Solano ocupa el puesto de gerente de comerciali-
zación en la empresa denominada MUROSOL, ella es 
licenciada en Administración de Empresas y adicio-
nalmente es madre de dos hijos.    
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Antecedentes de la empresa
La empresa MUROSOL (Muros-Solano) es fundada 
en el año del 2009 en el seno de una familia de la Ciu-
dad de León, Guanajuato, con la finalidad de prestar 
sus servicios en la construcción de sistemas ligeros co-
nocidos como tablaroca. Este negocio familiar surge 
después de un intento fallido de una sociedad del Sr. 
Hipólito Solano con algunos conocidos y la necesidad 
de poder tener un negocio propio. Ya con esta expe-
riencia en el 2009 fundan MUROSOL combinando la 
experiencia de más de 20 años del Sr. Hipólito en el 
sector de la construcción y los conocimientos adqui-
ridos por su hija al ser egresada de la Licenciatura en 
Administración de Empresas y enfocada a la comer-
cialización de los productos y servicios. Las primeras 
acciones realizadas fue resolver los problemas deriva-
dos del primer negocio que se había emprendido, pos-
teriormente dedicarse a la comercialización y a reali-
zar las estrategias necesarias para poder sacar adelante 
el nuevo proyecto. Se hace un diseño de imagen y un 
plan de mercadotecnia para atraer a nuevos clientes.

Reconoce la gerente de Comercialización que 
tuvieron momentos muy críticos dentro de la empre-
sa, pero gracias al trabajo y dedicación pudieron sa-
lir adelante. En los primeros años la empresa tenía la 
distribución de una marca de productos, la cual de un 
momento a otro y sin avisarles les fue quitada, está si-
tuación parecía que era el final del sueño que tenían en 
la familia por construir algo propio. Poco tiempo des-

pués llega la propuesta de tener una subdistribución de 
otra empresa con un producto y marca reconocido en 
el mercado, este hecho era la salvación del proyecto de 
vida de la familia. Ya con está subdistribución de una 
empresa muy importante les hacen la propuesta de ser 
los distribuidores en todo el Estado de Guanajuato, si-
tuación que fue una de las más grandes oportunidades 
que podrían tener por ser una empresa que no estaba 
preparada con la capacidad económica y de infraestruc-
tura, pero esa era la oportunidad que estaban esperando 
para poder crecer y consolidarse, esta propuesta se da 
en el año del 2011 en medio de la crisis económica que 
afectaba al mundo por la crisis del 2008, tiempo en el 
que perdieron proyectos que eran muy importantes para 
la empresa. En el año 2017 se cambiaron de domicilio 
para tener una ampliación de sus instalaciones. Adicio-
nalmente a todos estos cambios se proporcionó una ma-
yor calidad y buen servicio, permitiéndole a la empresa 
poder atender a empresas muy importantes del Estado 
de Guanajuato, esto contribuyó a obtener un mayor re-
conocimiento en el sector de la construcción. 

Menciona la gerente comercial y cofundadora 
de la empresa que entre sus sueños actuales es hacer 
que la empresa perdure en el tiempo y que se pueda 
transmitir a la siguiente generación de la familia, pero 
para ello van a requerir tener un lugar más amplio para 
poder almacenar los productos y hacer que ese creci-
miento se dé por medio de la creación de sucursales. La 
empresa es clasificada por la gerente comercial como 
mediana. Actualmente tienen laborando a 30 personas, 
de los cuales 15 colaboradores tienen algún parentes-
co o relación familiar, hablamos de que el 50% de los 
colaboradores tienen una relación familiar, lo que en 
muchos casos puede ser un factor desfavorable para 
la organización. A continuación, se presentan los fa-
miliares que ocupan cargos dentro de la empresa y la 
relación que existe con la gerente de comercialización.

Reconoce la gerente de Comercialización 
que tuvieron momentos muy críticos 
dentro de la empresa, pero gracias al 
trabajo y dedicación pudieron salir 

adelante.
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Tabla 4
Familiares y puestos que ocupan en la empresa con respecto a la gerente de comercialización.

Parentesco Número de personas Puesto

Padre 1 Gerente general y responsable de proyectos

Hermana 1 Gerencia de Recursos Humanos

Lourdes Solano 1 Gerencia de comercialización

Hermanos 2 Proyectos e instalación

Diversos 10 Instalación

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa.
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Resultados
Para la gerente comercial su mayor relación laboral 
es con la Gerencia General, por la toma de decisiones 
y el cumplimiento de objetivos que se tienen traza-
dos. Destaca que la problemática que tiene es princi-
palmente por cuestiones de comunicación, el hecho 
de tener laborando en la empresa a personas que son 
familiares, ha provocado en repetidas ocasiones pro-
blemas que muchas de las veces afectan la relación 
familiar. Entre las situaciones más complicadas que 
han enfrentado como negocio es el haber sido parte 
de las estadísticas de inseguridad del país, con las 
afectaciones que esto trae como la parte económica 
y el impacto en la seguridad de la familia. Otro factor 
importante que han tenido que afrontar son las crisis 
económicas que afectan no sólo a su empresa, sino a 
clientes y proveedores, que afortunadamente han po-
dido sortear adecuadamente.

Desde la perspectiva de la Gerencia Comercial 
una problemática relevante y que representa un área de 
oportunidad en el aspecto administrativo, es el de me-
jorar en la comunicación entre la Gerencia General y 
las demás áreas de la empresa. Otro aspecto que afecta 

a la Gerencia General es la de buscar adaptarse a los 
cambios, pues le cuesta trabajo aceptar nuevas ideas o 
realizar cambios a nuevos métodos y formas de trabajo.

Uno de los principales retos a los que se ha en-
frentado la gerente comercial en su desempeño laboral 
en la empresa es a la desigualdad tan marcada en uno de 
los sectores económicos como la construcción. En su 
desempeño laboral (gerente comercial) dentro y fuera 
de la empresa, es complicado tener voz y voto en las 
decisiones que se tienen que realizar en la empresa.

En el sector de la construcción no es bien acep-
tada la opinión de una mujer, principalmente en la 
cuestión de proyectos, en algunos casos demeritan su 
opinión por el simple hecho de ser mujer, a tal gra-
do de que en repetidas ocasiones le afecta de manera 
emocional y con sus respectivas repercusiones en la 
toma de decisiones. Con el tiempo y con los hechos 
la gerente comercial ha podido abrirse con mucho es-
fuerzo, ha podido hacerse escuchar y ser respetada en 
el sector de la construcción. Uno de los principales re-
tos que ha tenido es en el participar en reuniones con 
empresarios de alta gama y ser de las pocas mujeres 
que están en las reuniones, pero a pesar de eso no deja 
de ser incomodo por el hecho de sentirse menos y que 
te vean como alguien inferior dentro de un ramo que 
pareciera exclusivo de hombres, pero está conscien-
te de que el camino no es fácil, pero podrá hacerse 
respetar y ser valorada por su capacidad. Este tipo de 
acciones no afectan de forma negativa su carácter y 
mucho menos le hacen callarse, esto la hace sentirse 
más fuerte, más valiente y que no habrá situación que 
la haga callar sus ideas.

Desde la perspectiva de la Gerencia 
Comercial una problemática relevante y 

que representa un área de oportunidad en 
el aspecto administrativo, es el de mejorar 

en la comunicación entre la Gerencia 
General y las demás áreas de la empresa
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Para la gerente de Comercialización un líder de 
una empresa de la industria de la construcción, como 
a la que pertenece, debe ser una persona trabajadora, 
con ética y profesionalismo, definir metas claras, te-
ner valores firmes, ser decidida, tener la capacidad de 
emprender y no mostrar miedo al fracaso. La gerente 
de comercialización describe entre sus características 
personales la resiliencia, decidida, fuerte, valiente, 
disciplinada, aguerrida, empática, con capacidad de 
apertura, con visión, humilde, con ganas de seguir 
creciendo, honesta, sincera, clara y se considera como 
una persona con un liderazgo nato. Ella considera 
muy importante el dar y aportar a los demás, tiene 
muy claro que su única limitante es ella misma, entre 
sus fortalezas destacan la honestidad, la fortaleza, la 
disciplina y la resiliencia.

Entre las áreas que tiene que trabajar para buscar 
fortalecer sus debilidades están la de poder emprender 
negocios en otros giros diferentes al sector de la cons-
trucción, sector en el cual están operando actualmente 
y así crecer en número de contactos comerciales. Otros 
aspectos que menciona a mejorar son la capacitación, 
creer en sí misma, el poder encontrar los espacios para 
poder renovarse y establecer límites a las personas.

Ella menciona algunas de las características 
que observa en otras líderes mujeres de otras empre-
sas coo la valentía, el empoderamiento, el carácter, la 
fortaleza, la fuerza, la lucha y han sido mujeres que 
con miedo y todo se aventuraron a emprender y hacer 
crecer un negocio, se reinventaron y renovaron para 
seguir creciendo.

  
Conclusión

Entre las conclusiones que podemos encontrar en 
este trabajo parcial de investigación de la empresa 
familiar MIPYME denominada Murosol es que el 
camino de iniciación y desarrollo de la empresa no 
ha sido nada fácil por todas las experiencias y tro-
piezos a los que se ha enfrentado ella de manera per-
sonal y la propia empresa. Este primer acercamiento 
nos permite identificar aquellos problemas que tie-
nen en la empresa y que pueden ser oportunidades 
para ella, adicionalmente conocer las características 
que la gerente general considera debe tener para 
ejercer su liderazgo y aquellas que le falta desarro-
llar para seguir siendo un factor importante dentro 
de la organización.

LIDERAZGO FEMENINO EN UNA EMPRESA FAMILIAR MIPYME
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En este estudio podemos observar cómo la 
idiosincrasia, la forma de hacer las cosas, la toma de 
decisiones y la comunicación que se desarrolla como 
familia-empresa tiene un impacto relevante dentro de 
la organización para que puedan lograr sus objetivos 
y el éxito. Es un estudio de caso que requiere realizar 
mayor trabajo de investigación para observar cuál 
es la percepción que tiene el gerente general, sus 
pares y los colaboradores de la empresa e incluir a 
los externos como clientes y proveedores para tener 
una mayor información. Siendo líder dentro de la 
organización menciona entre las características que 
observa y destaca en otras líderes mujeres: la valentía, 
su empoderamiento, el carácter, su fortaleza, su fuerza, 
y que han sido mujeres que con miedo y todo se 
aventuraron a emprender y hacer crecer un negocio, se 
reinventaron y renovaron para seguir creciendo.
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Como humanidad, han sido tiempos de cambios 
forzosos, de adaptación y lamentablemente de 
pérdidas. Las interacciones presenciales que 
tanto necesita el hombre como ser social se han 
trasladado a la laboriosa virtualidad. Las expre-
siones de afecto se han visto reducidas a carac-
teres enviados a la distancia. Para muchos no 
termina de convencer esta modalidad, pero para 
los artistas, en nuestro caso, los escritores, el ais-
lamiento, la introspección y plasmar el sentir en 
palabras no es nada nuevo.

Más de uno ha encontrado en el encierro la 
oportunidad de explorar intereses distintos a su 
cotidianidad; no falta el que incursionó en la co-
cina, el que aprendió a tocar un instrumento mu-
sical o se aventuró en la poesía o cualquier otro 
talento.

Las obras presentadas en esta edición son el 
punto de encuentro de diferentes voces ante la 
situación global que se ha presentado en lo que 
va del 2020. Los colaboradores nos comparten 
su experiencia del aislamiento y nos recuerdan 
que no todo es soledad o desesperanza, que lo 
importante es aprovechar el tiempo y a los seres 
queridos; nos recuerdan lo valioso que es la salud 
mental, estar más en comunión con la las emocio-
nes y que habrá mejores días por venir.

Esperamos que los lectores logren encontrarse 
en estas páginas y sepan que no están solos.

Ilustración de Portada
Erick Felipe Güicho Gómez
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Pudo haber habido una vez una chica llamada Verónica con su 
último año escolar perfecto. Un día se despertaría temprano para 
vestir su uniforme, desayunar e ir feliz a la escuela, acercarse a su 
mejor amiga al entrar al salón y saludarla.

—Hola, Liz, ¿cómo estás hoy? 
—Hola, Vero, bien ¿y tú?
—Súper feliz, algo ocupada, pero bastante bien.
—Qué bien, sí trajiste el uniforme, ¿verdad?
—Claro, cómo iba a olvidarlo si estamos a un mes de hacer el 
cambio de escolta. 

Las dos seguirían su plática hasta que llegara su profesor y mientras 
éste diera clase de ciencias, Verónica intercambiaría miradas con 
un chico guapo del otro extremo del aula y a la hora del receso, 
saldría a la cafetería para comprar un sándwich de mermelada 
como era costumbre.
 

El hubiera no existe
Por Silvia Karime Rodríguez Padilla

Estudiante de Bachillerato
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Ella sacaría diez en el promedio del semestre y recibiría una carta de aquél con el que compartió miradas 
preguntándole si quisiera ir al cine el fin de semana; saldría del colegio para dirigirse a la casa de su compañera 
donde verían el estreno de la secuela de la película que tanto les gustaba.

—¿Y?, ¿qué le dijiste? ¿vas a ir con él? —Le preguntaría Liz.

—Le dije que sí. —Contestaría emocionada mientras ambas festejaban de emoción.

Al día siguiente, Vero llegaría al cine acompañada de su mamá quien se quedaría a diez asientos de distancia, mientras 
disfrutaría la función con el joven que tanto le atraía. Tal vez él, al salir de la sala, se acercaría más y más a ella hasta 
terminar en un beso de despedida; se sonrojaría y voltearía emocionada con su madre para celebrar su primer beso. 

De regreso a casa, podrían comprar hamburguesas para comer con el padre y hermano mayor. Después del almuerzo, 
llamaría a su amiga para contarle cómo la había pasado en su primera cita, se quedarían hablando horas hasta que su 
mamá tocaría la puerta para dejarle un pan y leche en el escritorio. Después vería una cinta romántica, de esas que 
veía antes y se preguntaba si algún día le pasaría algo parecido; luego dormiría tranquila pensando en que todo se 
arreglaba poco a poco y su vida se parecería más a esas historias.

Por la mañana, se levantaría de buen humor para desayunar unos deliciosos hot cakes hechos por su papá; se sentaría 
al lado de su hermano que vería ese filme de ciencia ficción que no se cansaba de repetir; ella fingiría desagrado y al 
mismo tiempo emoción por pasar tiempo con él, aunque realmente le había agarrado gusto con los años. Después 
pasarían una tarde de juegos de mesa en familia y cerrarían el día cantando en el karaoke. De nuevo, Verónica iría 
a la cama agradeciendo.

Pudo haber hecho todo lo anterior, hubiera sido una gran vida, pero ya no existe la mínima posibilidad de que eso 
suceda. Aunque no tenía problemas antes de la pandemia, el encierro sucumbió su mente y perdió toda esperanza 
de llegar a esos días. No hace daño soñar mientras se distinga de la realidad, claro. Qué pena que Verónica no haya 
sabido hacerlo, le fue difícil mantener una actitud positiva y perdió la fe, en que a pesar de perder ciertos momentos, 
sobrellevaría la situación y terminaría en algo similar a “un felices para siempre”. Lamentablemente no fue así, no fue 
capaz de alcanzar ese futuro.

Los hubieras ahogaron su potencial de vivir y terminaron con su existencia.
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Quiero ver el mundo desde mi ventana, desde mi ojo 
de buey.

Quiero tocar el infinito con las yemas de mis dedos, al 
tiempo que beso el resplandor blanquecino de estrellas 
lejanas con un suspiro que empañe mi visor.

Quiero flotar en la nada de la creación primigenia, en la 
negrura del verbo estelar.

Quiero olvidar el mundo, la violencia, las mentiras y los 
rencores, y solamente hacerme uno con el océano gris e 
ingrávido que hay detrás de mis ojos.

Quiero que mi cuarto se convierta en una cápsula, en 
un templo que me lleve hasta las periferias del universo 
en busca del fin de la eternidad desconocida.

Ahora que estoy encerrado, quiero explorar el espacio.

Ahora que estoy encerrado
Por Daniel Alejandro Lara Ruvalcaba
Estudiante Licenciatura en Psicología
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Instrucciones para asistir a clases 
en tiempos de contingencia

Por Michelle Vaca Caraballo

Estudiante Lic. en Producción de Medios Audiovisuales

Debido a la situación por la que estamos pasando las escuelas 
han tenido la brillante idea de que las clases se realizaran en 
línea, así que esto es lo que te recomiendo para sobrevivir:

1. Si tu primera clase es a las siete de la mañana, puedes 
asegurarte de que te hayan puesto asistencia para 
volver a dormir, ya sea en tu cama, en un sillón o en la 
cocina.

2. En caso de que te levantes tarde puedes usar la excusa 
de que tu internet o computadora están fallando, si lo 
haces con frecuencia habla con tus amigos para que 
digan que estás enfermo u otra cosa.

3. No prendas la cámara si estás en pijama, shorts, top o 
ropa interior.

4. Utiliza la función para cambiar o desvanecer fondos 
si no quieres que se vean las cajas de pizza, la basura 
de la sopa instantánea o la ropa sucia en el sillón de tu 
cuarto.

5. Evita contestar las preguntas con la boca llena no 
sea que derrames café o licuado en tu computadora, 
también ten cuidado con escupir comida. 

6. Aprovecha los videos o las presentaciones para 
desayunar o comer algo, incluso puedes hacer 
palomitas y apagar la luz simulando una sala de cine.

7. Si estás aburrido, puedes ponerte de acuerdo con tus 
amigos para sacar al maestro de la sesión o hacerlo tú 
mismo, proyectar algo mientras éste habla.
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8. Mantén el micrófono apagado al ir al baño, sobre 
todo si estás en el celular.

9. Toma una foto para usarla como si estuvieras 
presente; así podrás aprovechar para dejar tu 
computadora y hacer otras cosas como jugar con 
tu mascota, hacer ejercicio.

10. Procura estar cerca de tu lugar de estudio para 
que no pierdas tu participación en clase además 
de entender lo que te preguntan; en caso de que 
te suceda puedes entrar al grupo de apoyo y 
reproducir el audio con la respuesta correcta.

11. Aprovecha la luz brillante de las lámparas, sobre 
todo en las mañanas para que no vean tu cabello 
revuelto porque te acabas de levantar.

12. Puedes hacer la tarea de las demás materias u 
otras actividades mientras escuchas la clase, lavar 
los platos, hacer la comida, etc.

Estamos en un momento de dudas y quién sabe cuánto 
tiempo dure, podría ser un año o dos, tal vez más, así 
que intenta intercalar entre ideas para que no se te 
acaben antes de que te dé coronavirus, tampoco los 
uses todos los días. 

Nota: el autor no se hace responsable si los profesores te 
atrapan realizando alguna de estas recomendaciones.
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Miguel Blanco #1122
Por Alexis Osvaldo Sánchez Romero

Egresado Lic. en Psicología

Para Sergio, Alejandra y Abraham

Tomamos norte sin detenernos,

nos miramos casados y no hubo tregua.

 Me dijiste que prendiera otro cigarro, hiciste fuego

 y el humo nos curó.

Estábamos parados en silencio frente a la puerta negra de 

metal, Sergio quitaba los candados delicadamente. Afuera el 

mundo, dentro el misterio, palabras muertas y latidos. Aunque 

ellos se veían tranquilos, esperando, en mí se revolvían diver-

sos sentimientos. El candado colgado de la reja que daba paso 

al zaguán era el simbolismo de una vida que apenas iba a co-

menzar. Era domingo por la mañana, en las calles había poco 

movimiento. Por primera vez conoceríamos la casa de Sergio, 

el nuevo hogar, el espacio virgen abandonado por su abuelo y 

reconstruido con pedazos de sueños e idealismos latentes. Du-

rante los últimos seis meses se había enfocado en reconstruir 

aquella estructura vieja, raspando paredes, separando basura y 

acomodando el olvido.
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Alejandra, su novia que sólo conocíamos por fotogra-

fías había anunciado que dentro de siete días llegaría 

a México. Dejaría la cordillera latinoamericana para 

embaucarse en un túnel de promesas de amor; Temu-

co, Chile era remplazado por una cordillera humana 

y un “quizá”. Durante los últimos meses no habíamos 

recibido noticia alguna que causara en nosotros una 

sonrisa. Abraham, Sergio y yo éramos aplastados por 

la pandemia creciente del coronavirus, muertes vio-

lentas en ascenso, periodistas asesinados, desempleo, 

confinamiento e incertidumbre. Por lo que decidimos 

colgarnos de la esperanza ajena y alegrarnos, como 

si su llegada significara la oportunidad de cambiar 

la cotidianidad. Y realmente lo era.  Cuando estuvi-

mos dentro de la casa encendimos un cigarro, Sergio 

volteó hacia nosotros y dijo: Bueno, está es la casa 

amigos. Abraham y yo volteábamos hacia las paredes 

blancas que nos rodeaban y nuestros ojos comenza-

ron a lanzar colores cálidos a todos los muros. Era 

nuestra bienvenida, la promesa extraña y al mismo 

tiempo propia.

Sergio avanzaba por las habitaciones jugando con el 

espacio, su boca se movía en muecas de alegría y pa-

labras atropelladas. De un momento a otro aparecían 

destellos de objetos futuros, camas, libros, cacerolas. 

Observábamos a través de los ojos de nuestro camara-

da que bien podían ser los nuestros, aunque no lo fue-

sen. Y de sus sueños, cómplice, y de sus tristezas, llanto. 

Por un momento olvidamos que el mundo agoni-

zaba y la prosa de Lemebel cubrió todo con un tule 

rosa convirtiendo los rayos de sol que entraban por 

el traga luz en hermosas imágenes de una juventud 

efervescente. Entre compases de seis piernas se es-

tremecía un aullido unificado. La esperanza ajena, la 

esperanza mía. 

Y ese domingo tuvimos la primera reunión en Baldes 

que se tradujeron en asiento y basura que salía y deja-

ba la vena abierta del amor, supurando futuro, futuro 

presente de pies que vibraban y detectives salvajes. 

Instalamos el refrigerador vacío de nuestra alma y la 

estufa llameante de nuestros anhelos, y reímos para 

nuestros adentros. La pared rota de la adultez reque-

brada de demandas se mantenía en pie dejando a los 

niños jugar en el patio.
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Abraham y Sergio se habían perdido, o todos lo hi-

cimos. Cuando lo noté me encontraba frente a la pa-

red del cuarto sin cama, con la luz más tenue. Estaba 

solo. Me puse a buscarlos hasta que tropecé con la 

voz de Abraham. Apenas un murmullo me guiaba, 

un sonido dulce que sabía era emitido por esos labios 

gruesos y morenos. Le hablé, pero no recibí respues-

ta, todo venía del cuarto casi sin luz que estaba en la 

entrada. El monólogo seguía: la revista será única, de 

calidad, recibiremos todo el material y aquí la vamos 

a armar, ja-ja-ja no, no será como esas revistas culeras 

que editan actualmente; éste será nuestro cuartel, por 

aquí pasaron los grandes, los nuevos perros román-

ticos. No, claro que no, será para los nuevos artistas, 

ningún viejo vendido de renombre, a esos cabrones 

me los paso por los huevos con sus convocatorias 

pendejas. Aquí será el andamio interior, el estriden-

tismo renacido, la anti-revista de los anti-poetas. 

¿Abraham, estás bien? Aquí me voy a sentar con Mar-

cela mientras edito y ella lee, o mientras escribo un 

poema para ella, o yo leo y ella edita, sí, ahuevo; no, a 

la mierda eso, yo no quiero ser un pinche académico, 

estoy asqueado de la academia, nos vendieron espejos 

esos mentirosos. ¡Abraham! ¿Qué rollo, Alex? ¿Dón-

de está Sergio? No sé, los estaba buscando. Vamos, 

seguro está por ahí llamando a Ale.

Entramos en todas las habitaciones, la casa era de una 

sola planta con techos altos, mirábamos hacia arriba 

como si pudiéramos encontrarlo flotando, comen-

zábamos a dudar de nuestros sentidos. Iba detrás de 

Abraham, pasamos por el patio, el lavadero lleno de 

pequeños renacuajos con el agua un poco verduzca, 

escuchábamos una conversación que bajaba por las 

escaleras de concreto que llevaban a la azotea. Pasa-

mos por el último cuarto antes de estar ante los cie-

los desnudos y variopintos de los vecinos. La unidad 

tenía un olor fétido, penetrante; estaba repleto de 

películas viejas almacenadas en cajas de metal verde. 

El nitrato de plata de los rollos nos pareció tóxico, 

por lo que no nos detuvimos. Al fondo se veía Sergio 

atravesado por un sol a medio morir y el murmullo 

proveniente de las calles aledañas, un murmullo que 

aturdía la escena. Los últimos camiones doblando 

por la esquina y dejando atrás un ambiente apacible 

de domingo, el alumbrado sepia pintaba las calles 

desoladas de melancolía, todo era melancolía, sueño 

despierto y aleteo de mariposa.
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Sergio tenía los ojos cerrados y daba pasos alrededor 

de la gran azotea mientras vociferaba lo que en mo-

mentos parecía una pesadilla o una visión, o la visión 

se convertía en pesadilla:

Las nubes que anuncian otra noche sin ti no regre-

sarán, se preparan para desaparecer por la luz des-

conocida de los encuentros, sólo las manos me que-

dan cuando grito tu nombre y el viento no responde 

al llamado. Son mensajes ocultos entre la sangre de 

las dudas, entre los ladridos de los hombres que bus-

caron resguardo en el pelaje de los gusanos y aquí 

estoy, pegando al piso y gritando al viento, gritando 

al viento y pegando al piso ante los ojos de los únicos 

que me quisieron y bramaron esperanza en el oscuro 

túnel de un amor infinito inhumano descuartizado 

por la madre de las montañas, ahora nos ven y sa-

ben que los descubrimos, ya no hay fantasmas para 

el miedo, sólo quedan temblores nocturnos que no 

despiertan mi cuerpo enredado en circuitos eternos 

en vueltas compulsivas a un planeta al que no per-

tenecemos. La cámara ya no enfoca a los mucha-

chos, enfoca a la suerte de un beso convertido en 

saliva, en cosquilleos genitales que provocan orgas-

mos que nacen y mueren como el silbido inquieto 

de mis pulmones. Llevas mi mano a la tuya y tocas 

por primera vez al hombre, al niño, al padre, al dios 

que se vuelve humano y en el sufrimiento encuentra 

el amor. Ya no habrá noches de sábanas humanas, 

ahora sólo calor; colmena de sensaciones, esperan-

za, credo y muerte. Estamos solos en la noche que 

sonríe con nuestros dientes, estamos vivos…

 ¿Lo entienden?

No dijimos nada, las palabras entorpecen y aunque las 

amábamos, lo teníamos claro. Abraham se recostó a 

los pies de Sergio; él seguía caminando, estaba inquie-

to. Me recosté en las piernas de Abraham y contemplé 

la cabellera larga que oscilaba humeante, dejando es-

trellas en el telón negro. Aries, libra y leo trajeron a la 

mujer de fuego deslizándose en las lianas de nuestros 

nervios. La mujer tomó tierra y saliva, talló nuestros 

ojos y por primera vez en mucho tiempo pudimos ver. 

La casa vacía con sus paredes blancas

El sonido del metal resbalando por la reja 

Los sueños custodiados 

Un vistazo al futuro inexistente 

Esperanza ajena, lejana 

Respiro de muerte

Tranquilidad momentánea 

La mujer de fuego tomando el avión 

El terror sigue

Mas hoy, no.
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Apocalipsis FM
Por Ben-Jhaim Javier Orozco Torres

Egresado Lic. en Animación, Arte digital y Multimedia

Pitido, se retorna la transmisión.

—Okay ¿todos bien?... ¿Hola?

Sonido de escombros y electricidad.

—¿Hay alguien por ahí? … ¿Cabina?

Se escucha un goteo.

—¡HOLA! POR FAVOR ¡ALGUIEN DIGA ALGO!

Se percibe un leve quejido y luego silencio.

—Espero que al menos ustedes puedan escucharme… como les decía antes de que todo se fuera 
a la mier…

Se aclara la garganta justo cuando una explosión sucede a lo lejos.

—El mundo está acabado. No sé si lo que cayó fue un avión o una bomba; no sé si soy el único 
con vida en la radio estación, ni siquiera sé si se está emitiendo o cuánto tiempo me quede… Sólo 
sé que nos queda poco para que nos lleve la muerte, bueno, eso y que acabo de descubrir que 
mi equipo en cabina está sepultado bajo una montaña de escombros. Escucho gritos a lo lejos, 
explosiones, edificios cayendo y otras cosas que no sé si deba mencionar.

Solo se percibe el tragar de saliva.

—Se informó que había revueltas en varios países, una epidemia que crecía en Europa y múltiples 
incendios cubrían el continente americano.
Más gritos se escuchan de fondo.

—La medicina era escasa, los gobiernos colapsaban y la violencia crecía día con día. El equipo y 
yo llevábamos más de una semana en la estación por temor a salir a las calles y nuestras familias 
sólo esperaban a que todo pasase, pero…

Se escucha una fuerte colisión acompañada del rugido de la tierra al abrirse.

—Me temo que no podré volver a casa.

El techo colapsa, silencio y luego un pitido para pasar a un corte comercial.

En estos tiempos de crisis, recuerden quedarse en casa, lavarse las manos y cuidar de sus familias 
y, sobre todo, no olviden comprar el nuevo paquete de papel higiénico con doble capa, su familia lo 
agradecerá mucho.

Fin de la transmisión.
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La vigilia
Por Andrés Núñez Rodríguez

Estudiante Licenciatura en Psicología

Cierro los ojos y duermo. Sueño que me pesan los párpados 
y vuelvo a dormir. Despierto una vez, dos veces, tres veces.

Bajo las escaleras buscando un vaso de agua sin poder 
llegar arriba, desmayo con la cabeza apoyada en un suave 
escalón.

Un chorro de agua me saca de la ensoñación y lanzo el vaso 
al suelo. Me da directo en la nariz, pero no me levanta y 
sigo soñando con el techo de mi cuarto.

El techo sueña conmigo, y soy las escaleras donde duermo 
siendo agua. 

Despierto colchón, cobijas, y sin soñar descanso sobre mí.
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Dicen que tengo que vivir la vida
En el aquí, y en el ahora

Que no me coman las ansias del futuro
Que no me atrapen las garras del pasado

Pero en este momento, para mí, lo único existente
Es un presente, constante

He sido obligado a un “estar” incesante 
En el que impera la incertidumbre

Dicen que tengo que contener el lamento
Tomar de nuevo mi medicamento

Ceder al ensimismamiento
Aquí y ahora

Donde no acontece nada
Donde me encuentro quieto, paralizado

En este somnoliento páramo
Sólo mi pensamiento atraviesa las paredes del cuarto

Ni siquiera atado, me detengo
Lo más difícil de “estar”, es estar desmotivado

Por el acontecer repetitivo
Aquí y ahora

Nada, nada, nada, nada; algo
De marzo pasé a agosto, y de pronto se me fue un año

En el que me la he pasado dormido, o inconsciente
Siendo un ser que ya no se asombra, que ya no siente

Que ya no convive, que teme, que sufre
Callado

En silencio
Porque sabe que por más que grite, no habrá respuesta
Por más que espere, no habrá nadie detrás de la puerta

Y tendrá que conformarse con una realidad ilusoria, virtual
¿Qué tiene eso de normal?

Dicen que tengo que vivir la vida
¿Cómo quieren que lo haga?

Aquí y ahoraºv

Presentismo forzado
Por Diego Calderón Villanueva

Egresado Lic. en PsicologíaG
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Excavar

Por Gil Espejo 

Estudiante Lic. en Producción de Medios Audiovisuales

Con el cielo aún tronando, corríamos por la mosquitera de 
la casa de los abuelos, directo hacia el torrente de las ba-
jantes para encontrar la ducha más refrescante del verano. 
La diversión continuaba al día siguiente, después de que 
el agua se filtrase, la tierra perfecta para la búsqueda de 
tesoros. Nos lanzábamos sobre ella, y nos llenábamos de 
lodo hasta no distinguir la piel. 

Después de años de no encontrar una sola moneda, dejé 
de buscar, dejé de creer en las fortunas, en las personas. De 
tal manera que de adulto ni siquiera me permito tocar con 
la yema de mis dedos ese chorro, no tiene sentido.

El cambio fue entre nosotros, los miembros, porque las 
figuras en los tejados siguen intactas como las recuerdo. 
Nada ha perdido fuerza, excepto nuestros lazos. 

El clima incluso reclama lo suyo, lo ha hecho mientras las 
paredes lentamente se volvieron silvestres, y ahora, duran-
te estos meses aislados, se hace más presente.
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No es egoísmo ni heroísmo pero ¿y si dejamos 
el mundo así? ¿Si cabizbajos nos ocultamos más 
tiempo? ¿Si excavamos con nuestras insignifi-
cantes manos como lo hacíamos de pequeños 
hasta encontrar el refugio de la vergüenza que 
rehabilite a nuestra Tierra?

Pregunto a mi lado, pero no hay primos, so-
brinos o nietos corriendo, ni abuelos que nos 
unan en fechas importantes. Me llena de culpa 
haber cruzado esa puerta, ajenos lograron que 
la sienta, pero no quiero ir más allá y regreso, 
me encierro, esperando que llueva día y noche 
para perderme en la húmeda y densa fosa en el 
patio y encontrarme con ellos; no monedas, no 
riquezas, solo vestigios y un día de estos, quizá, 
mis huesos.
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De pronto el mundo se detiene
Por Ana Sofía Torres Tejeda

Egresado Lic. en Psicología

De pronto el mundo se detiene
las familias se unen

los trabajadores descansan
los niños se aburren

y los adultos se acercan
a pesar de la distancia

De pronto el mundo se detiene
de lo cotidiano

para verse en una nueva sintonía
una que no va con estos tiempos

que puede doler
pero al mismo tiempo sanar

Los animales vuelven a sus hogares
la naturaleza florece aún más

y no hablo sólo de flores o bosques
también hablo de ti y de mí

de cómo esto nos está haciendo florecer
apreciar

y conectar
a pesar de estar todos tan lejos

Tal vez era lo que necesitábamos
¿quién sabe?
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Los artículos que se publiquen en la Revista de la Universidad del Valle de Atemajac deberán cumplir con los 
siguientes criterios editoriales:

• Tratar los temas para un nivel académico universitario (lenguaje accesible)
• Ser propositivos y analíticos (no deben atacar a personas e instituciones)
• Ser objetivos, ágiles y de relativa actualidad
• Reflejar en sus contenidos la filosofía educativa UNIVA
• Tener suficiente aparato crítico, con fuentes debidamente identificadas y señaladas 
• Proceder preferentemente de colaboradores del Sistema UNIVA
• Ser inéditos

Normas para la recepción de artículos

• Los artículos estarán capturados en programa Word, versión 2003
• Los trabajos serán de 2,500 a 5,000 palabras aproximadamente, cuartillas a espacio 1.5, con un breve resumen 

(60 a 70 palabras aproximadamente)
• El autor puede proveer las imágenes que ilustrarán su artículo de acuerdo con las siguientes especificaciones: 
 en blanco y negro, con 300 dpi y en tamaño real
• Fuente: “Arial”; tamaño 12
• Datos personales del autor: nombre completo, grado académico, puesto(s) que desempeña y opciones 
 de comunicación con él o ella (teléfono, correo electrónico, etcétera)
• Los títulos de los artículos no deben exceder las 20 palabras
• Las gráficas utilizadas deberán ser diseñadas por el autor en escala de grises o texturizadas
• Las notas y referencias bibliográficas deberán aparecer al final del artículo con llamado en el texto, siguiendo 

los lineamientos de la APA (American Psychological Association) 
• No deberán incluirse en la bibliografía obras que no hayan sido referidas en el cuerpo del texto. La bibliografía 

debe aparecer en párrafo francés
• Los artículos serán entregados vía correo electrónico al Coordinador Editorial o por medio de algún miembro 

del Consejo Editorial
• Todos los trabajos serán sometidos a corrección de estilo y ortográfica
• Incluir Palabras Clave: (4 o 5)

De los dictámenes

• Solo se aceptarán artículos que cumplan con los requisitos antes mencionados
• Los resultados del dictamen serán: Publicable, No Publicable o Publicable con Modificaciones
• La revista se apoyará en la dictaminación de pares conocedores de la materia. Este proceso será anónimo
• En caso de resultados contrarios, se pedirá la votación de un tercer dictaminador
• El Consejo Editorial se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que considere convenientes, 
 sin que ello implique alterar los contenidos de los mismos, que son responsabilidad única de los autores
• La sola recepción de un artículo no garantiza su publicación
• La publicación de los artículos estará sujeta a la disponibilidad de espacio

Enviar el artículo al Consejo de la Revista:
Coordinador Editorial Lic. Saúl Raymundo López Cervantes. • saul.lopez@univa.mx Ext. 1735

Criterios para publicar
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