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EDITORIAL 
 
Hay una frase popular que dice “uno nunca sabe para quién trabaja”, se 
refiere a que no se sabe con certeza a quién le servirá el esfuerzo, 
tiempo y recursos que se invierte en algo. Me parece que para las 
personas que hacemos investigación, divulgación, somos docentes o 
educadores, aplica a la perfección. Claro que tenemos un público 
especifico al que intentamos dirigir nuestros esfuerzos y recursos, pero 
me parce que nunca terminamos de imaginar, y mucho menos llegamos 
a conocer, a toda la gente que esos esfuerzos y recursos impactaron, y 
eso, si lo pensamos un poco, es maravilloso. 
 
En esta edición de Xihmai, exploramos temas que atraviesan la cultura, 
la salud, la educación, la gobernanza y la tecnología, analizando las 
transformaciones y desafíos que impactan a individuos y comunidades. 
A través de diversos enfoques metodológicos, nuestros autores abordan 
problemáticas que van desde la preservación de tradiciones hasta la 
gestión de políticas públicas y el impacto de las tecnologías emergentes 
en la sociedad, resaltando la importancia de comprender estas 
dinámicas desde una perspectiva integral. 
 
El primer artículo, escrito por Abigail Techalotzi Amador, examina los 
hábitos alimentarios de los jóvenes totonacos de la sierra nororiental 
de Puebla, quienes enfrentan un proceso de aculturación derivado de la 
modernidad, la migración y el acceso y exceso de productos 
industrializados. A pesar del reconocimiento de la Cocina Tradicional 
Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, estas 
nuevas generaciones viven una dualidad entre la preservación de su 
herencia gastronómica y la redefinición de lo que consideran una 
alimentación saludable. Este estudio nos recuerda que la comida es más 
que un acto biológico: es identidad, cultura y memoria. 
 
Desde otra perspectiva, nos adentramos en la experiencia de vivir con 
esclerosis múltiple a través de un estudio cualitativo realizado por Alexa 
Aguilar Dorantes y Silvia Carolina Vázquez Monter. Este trabajo visibiliza 
los desafíos físicos, emocionales y sociales que enfrentan quienes 
padecen esta enfermedad crónica, destacando la necesidad de un 
abordaje integral que contemple su bienestar desde múltiples 
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dimensiones. Los hallazgos subrayan la importancia de diseñar 
estrategias que no solo atiendan los síntomas médicos, sino que 
también brinden apoyo en el ámbito emocional y social. 
 
En el ámbito de la salud mental, incluimos una investigación sobre el 
estrés académico en estudiantes militares, una población cuya alta 
demanda de disciplina y servicio impone exigencias particulares. A 
partir del análisis de 106 oficiales de la Escuela Militar de Ingeniería, se 
evidencian diferencias en la manera en que hombres y mujeres afrontan 
el estrés. Mientras que los primeros recurren a la reevaluación positiva, 
las mujeres tienden a buscar apoyo. Este estudio de Arisbeth Hernández 
Hernández y Silvia Carolina Vázquez Monter aporta nuevas perspectivas 
sobre la gestión del estrés en entornos de alto rendimiento, enfatizando 
la necesidad de estrategias de afrontamiento efectivas. 
 
Desde una mirada sobre la gobernanza y la administración pública, 
abordamos dos estudios clave. El primero, por Joel Mendoza Ruiz y Joel 
Mendoza Gómez, quienes analizan la descentralización y la división 
competencial en el marco del federalismo, comparando los modelos de 
Brasil, Argentina y México. Mientras Brasil avanza hacia la erradicación 
de desequilibrios territoriales mediante un modelo de supervisión y 
consenso, Argentina enfrenta una centralización fiscal que afecta la 
implementación de políticas. México, por su parte, se caracteriza por un 
exceso de funciones coordinadas, lo que contrasta con su tradición de 
federalismo híbrido y su evolución revolucionaria. Este análisis permite 
comprender cómo cada país enfrenta los desafíos de la gestión pública 
en contextos de descentralización. 
 
El segundo estudio de Fernando González Figueroa examina la 
actualidad y vigencia del modelo secuencial de políticas públicas, 
surgido en la década de 1950. A través de una revisión de sus fortalezas 
y críticas, este trabajo resalta su utilidad como herramienta 
metodológica para la gestión gubernamental. A pesar de su aparente 
rigidez, el modelo secuencial sigue siendo un referente clave para 
comprender la implementación de políticas públicas y su aplicación en 
diferentes escenarios. 
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La tecnología también ocupa un lugar relevante en esta edición, 
también con dos artículos, el primero, realizado por un grupo de 
investigadores de diferentes instituciones de prestigio en el estado de 
Hidalgo, aborda el uso de herramientas digitales para la preservación 
del patrimonio cultural a través de la reconstrucción tridimensional del 
monumento de San Juan Bautista de La Salle, ubicado en la Universidad 
La Salle Pachuca, Campus La Concepción. Mediante el uso de 
fotogrametría aérea y digital, este estudio demuestra cómo las 
tecnologías pueden contribuir a la documentación y conservación del 
legado histórico y simbólico de instituciones educativas. 
 
Por otro lado, el estado de la cuestión que nos comparte Aura María 
Torres Reyes analiza los desafíos que enfrentan las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) y la Inteligencia Artificial (IA) en el 
ámbito educativo. Si bien estas herramientas han sido ampliamente 
promovidas por organismos multilaterales, su adopción ha traído 
consigo riesgos relacionados con la privacidad, la salud mental, el 
impacto en las interacciones sociales y la exclusión digital. En un 
escenario donde la tecnología transforma cada aspecto de la educación, 
el desafío clave es encontrar el equilibrio entre el aprovechamiento de 
sus beneficios y la mitigación de sus riesgos. 
 
Finalmente, cerramos con una gran adhesión, una nueva sección de la 
revista que pretende divulgar la cultura Hñähñu-Omotí de los pueblos y 
comunidades del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, misma 
que estará alimentada por textos que nos comparten las mismas 
personas de los pueblos y comunidades. En esta ocasión, inaugura 
Sergio Miranda Rodríguez con un texto que nos acerca a la cosmovisión 
del pueblo, explorando el significado simbólico de los rumbos del 
universo en su tradición. Más que simples puntos cardinales, cada 
rumbo representa una carga simbólica profunda que estructura la 
percepción del mundo y la relación con el entorno. Este breve pero 
sustancial análisis nos invita a reflexionar sobre las formas en que las 
comunidades indígenas conciben el espacio y su conexión con el 
cosmos. 
 
A través de estos trabajos, esta edición nos invita a reflexionar sobre la 
interconexión entre la tradición y la modernidad, la salud y el bienestar, 
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la educación y la disciplina, la gobernanza y la gestión pública, así como 
el papel de la tecnología en la transformación social. Los artículos aquí 
presentados nos recuerdan que los desafíos contemporáneos requieren 
miradas críticas y soluciones integrales que consideren la complejidad 
de cada fenómeno, y qué debemos seguir trabajando para seguir 
impactando muchas vidas de manera positiva. 
 
Con total gratitud, 
Jessica Enciso. 
Directora Editorial de la Revista Xihmai. 
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KGAMA MI LIWAT:  PERSPECTIVAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE CON 
ESTUDIANTES TOTONACOS DE BACHILLERATO EN LA SIERRA 

NORORIENTAL DE PUEBLA 
 

KGAMA MI LIWAT: PERSPECTIVES OF HEALTHY EATING WITH TOTONAC 
HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE NORTHEASTERN SIERRA OF PUEBLA 

 
Resumen 
 
Entre los totonacos de la sierra nororiental de Puebla existe una gran diversidad 
de alimentos y recetas tradicionales con múltiples ingredientes y recetas 
ancestrales. A la par de la modernidad, la apertura de carreteras y la migración 
ha traído hábitos, costumbres y productos industrializados propios de la cultura 
nacional. En ese contexto existe la declaratoria de la Cocina Tradicional 
Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a la vez que 
los pueblos totonacos se debaten entre el gusto por la comida tradicional y el 
gusto adquirido por las nuevas formas de alimentación. Adicional a lo anterior, 
la aculturación en el terreno de la alimentación sucede a la par de la instrucción 
seglar, por lo que los hábitos alimentarios se conciben de manera contrastada 
como elemento de estatus o como una práctica asociada a la salud. Si bien la 
población tiene conocimiento sobre las formas de alimentación autóctonas y 
saludables, las prácticas están cambiando por distintos factores, tales como la 
percepción de alimentación saludable, migración y el acceso a las nuevas formas 
de alimentación. El presente trabajo da cuenta de la perspectiva que se tiene de 
la alimentación saludable entre jóvenes totonacos estudiantes de bachillerato. 
 
Palabras clave2: Alimento, Nutrición, Patrimonio cultural inmaterial, Salud, 
Cultura amerindia. 
 
Abstract 
 
Among the Totonacos of the northeastern highlands of Puebla there is a great 
diversity of foods and traditional recipes with multiple ingredients and ancestral 
recipes. Along with modernity, the opening of highways and migration has 
brought habits, customs and industrialized products of the national culture. In 

 
2 Para hacer más eficientes las palabras clase, se usó la propuesta de tópicos del tesauro 
de la UNESCO http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/groups 
 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/groups
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this context there is the declaration of Traditional Mexican Cuisine as Intangible 
Cultural Heritage of Humanity, while the Totonac peoples are torn between the 
taste for traditional food and the taste acquired by the new forms of food. In 
addition to the above, acculturation in the field of food occurs at the same time 
as secular instruction, so that eating habits are conceived in a contrasting way 
as an element of status or as a practice associated with health. Although the 
population is aware of indigenous and healthy ways of eating, practices are 
changing due to different factors, such as the perception of healthy eating, 
migration and access to new forms of food. This paper reports on the 
perspective of healthy eating among young Totonac high school students. 
 
Keywords: Food, Nutrition, Intangible cultural heritage, Health, Amerindian 
cultures. 
 
Pensar la comida - Introducción  
 
Nutrición y salud 
 
Para denotar la importancia que la nutrición tiene con respecto de la 
salud, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló que entre los 
padecimientos que más afligieron a la población, durante el 2018, el 
principal es el sobrepeso, que se presentó en adultos de 20 años y más 
en al menos un 39.1% de la población encuestada (INEGI, 2019). Los 
resultados para el 2021 no fueron mejores, de hecho, parecen indicar 
un patrón que inicia en el rango de edad de 5 a 11 años y que continúa 
en la edad adulta. A este respecto se especificó, que para el grupo de 
edad de 5 a 11 años la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 37.4%, 
mientras que en la población de 12 a 19 años se presentó en el 42.9% 
(Shamah-Levy et al., 2022). 
 
Como ha sido evidente en los últimos años, de manera generalizada 
entre los diferentes grupos de edad, México ha vivido un preocupante 
incremento en el número de casos de obesidad y sobrepeso, aunque no 
es un problema existente únicamente en el territorio mexicano, los 
problemas relacionados con la alimentación representan un problema 
serio de salud pública (Noticias ONU, 2019), ya que tienen 
consecuencias graves para la salud y pueden aumentar el riesgo de 
desarrollar enfermedades crónicas y complicaciones médicas (López de 
Blanco y Carmona, 2005). 



Abigail Techalotzi Amador 
Kgama mi liwat:  perspectivas de alimentación saludable con estudiantes 

totonacos de bachillerato en la Sierra Nororiental de Puebla 
Revista Xihmai XIX (38), 9-38, julio-diciembre 2024 

 

 Xihmai 13 

Esta tendencia es alarmante, el origen es multicausal, surge a partir de 
la combinación de distintos factores (García Pura et al., 2017). Existe el 
imaginario de que a esta problemática se le escapan los entornos 
rurales, en los que, debido a su lejanía de la ciudad y sus grandes tiendas 
y almacenes, se tienen conductas alimentarias más saludables, no 
obstante, lo cierto es que, si bien el contexto socioeconómico influye en 
la elección de alimentos a razón de la disponibilidad y la costumbre 
demarcada por el entorno, los procesos demográficos y económicos 
repercuten en una rápida urbanización cuyo efecto tiene implicaciones 
en la preferencia de alimentos previamente preparados y listos para 
comer, inclusive en las comunidades más alejadas (Zapata et al., 2019). 
Aunado a lo anterior, derivado de los avances tecnológicos, científicos 
y las formas de producción, se observan nuevas conductas de relación 
entre el sujeto y el alimento, la sobreingesta para el manejo del estado 
emocional es un claro ejemplo (Izquierdo Hernández et al., 2004). 
 
Planear estrategias que permitan manejar esta alarmante problemática 
nos remite a pensar en el individuo desde su ciclo vital y desde la 
importancia de la formación de hábitos. En este sentido, los 
adolescentes constituyen un grupo de importancia especial, ya que es 
en esta etapa en la cual el individuo consolida los aprendizajes y hábitos 
que llevará a cabo durante su vida adulta. 
 
La juventud se puede analizar desde tres enfoques: el biogenético que 
tiene que ver con la maduración de los procesos biológicos; el 
sociogenético, con relación a la adopción del proceso social del 
individuo; y, el psicogenético que centra su atención en funciones 
características de la etapa como el desarrollo afectivo, cognitivo y de la 
personalidad. De modo que, a partir de cada enfoque se puede observar 
cómo el joven diseña su plan, objetivos, metas y estrategias, de manera 
más amplia su proyecto de vida (Fandiño Parra, 2011). 
 
Por otro lado, sobra decir que existe un supuesto que está integrado en 
el pensamiento colectivo sobre las conductas permisivas en la juventud, 
no obstante, los hechos muestran que el origen de los problemas en la 
adultez se cultiva en la juventud. Es así como la problemática de la 
alimentación saludable hoy alcanza incluso a territorios en donde los 
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hábitos culturales mantenían alejados a su población de problemas 
nutricionales (García Pura et al., 2017). Para abonar a lo anterior es 
relevante comprender que la transformación cultural alimenticia tiene 
diferentes explicaciones, desde los movimientos migratorios, el 
desplazamiento de prácticas por diferentes actores, influencia de los 
medios de comunicación entre otros (Mercado-Mondragón, 2008). 
 
El Totonacapan 
 
El totonacapan es aquella región compartida entre Puebla y Veracruz en 
donde habitan y han habitado los pueblos de filiación totonacana, es 
decir, todas las personas del pueblo totonaco y sus territorios históricos 
y contemporáneos (Deance Bravo y Troncoso, 2022). 
 
Es conocido por su rica tradición cultural y gastronómica. Los 
habitantes del lugar se autodenominan totonacos, son un pueblo 
originario o grupo étnico mexicano que ha estado presente desde hace 
siglos y de los cuales tenemos testimonios antiguos y contemporáneos 
de su historia, estilo de vida, hábitos, costumbres, tradiciones, rituales, 
productos agropecuarios y una lista sin fin de elementos que nos 
acercan a ellos (Báez et al., 1992; Beaucage y Rojas Mora, 2021; Chenaut, 
1990, 1995; Deance Bravo y Troncoso, 2005, 2022; García Payón, 1981; 
Masferrer Kan, 2004). 
 
Durante siglos, los habitantes de esta región han basado su 
alimentación en productos locales, frescos y en su mayoría de origen 
vegetal. Sin embargo, en las últimas décadas, se han observado 
modificaciones en los hábitos alimentarios de los jóvenes totonacos, 
debido a diversos factores como la globalización, la urbanización y la 
influencia de la industria alimentaria (Macín Pérez et al., 2013). 
 
La motivación para este trabajo se sustentó en la declaratoria del 2010 
de la UNESCO al nombrar a la Cocina Tradicional de México en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
asumiendo que la alimentación de los jóvenes de los pueblos 
originarios, debido a su geografía, estaría íntimamente relacionada con 
las cocinas tradicionales. Además de lo anterior, el proyecto se realizó 
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para indagar en la percepción de una alimentación saludable y deseable 
para los jóvenes totonacos de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. 
Si bien, existe mucha información acerca de la alimentación y sus 
dimensiones en las urbes, en el caso de las zonas rurales en donde 
habitan pueblos originarios, los datos son escasos. 
 
Para el desarrollo de la investigación, se mantuvo el enfoque 
intercultural, el cual, desde la perspectiva de la UNESCO, se refiere a la 
presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad 
de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del 
respeto mutuo (UNESCO, 2005, 2015). 
 
Con este estudio, se espera contribuir respecto a los cambios en la 
alimentación de los y las jóvenes totonacas y la percepción en torno de 
su alimentación, la alimentación saludable y la alimentación deseada. 
 
Métodos 
 
El presente artículo de investigación sigue una línea dentro del 
paradigma de la investigación cualitativa-interpretativa y es parte de las 
intervenciones planeadas a partir del proyecto “Sonomemoria - 
wanqaxna tachiwin”, financiado por el CONCYTEP bajo el convenio 
apoyo para investigación 305/2022, basado en la metodología de 
investigación-acción participativa (IAP). 
 
La metodología IAP es un método de aprendizaje entre intelectuales y 
pequeños grupos de base en la que a los problemas sociales se les dan 
posibles soluciones a través de la participación social, es un proceso en 
el que los participantes son miembros de la comunidad, son ellos 
quienes recaban y discuten la información con el propósito de 
transformar el espacio en el que viven (De Oliveira Figueiredo, 2015). 
 
En este sentido, la observación participante se desarrolló en tres etapas, 
en un primer momento, se compartieron alimentos con los jóvenes 
pertenecientes a la región y se observó el consumo de aquello que de 
manera predilecta decidieron consumir; en un segundo momento, se 
visitaron mercados y tiendas comunitarias, para llevar a cabo un 
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registro escrito sobre las variaciones en las características, 
presentación, precios y oferta de alimentos de acuerdo al horario, ya 
que existen negocios que únicamente expenden en horarios matutinos 
o vespertinos;  finalmente, en la tercera etapa, se visitaron hogares de 
personas de la comunidad con quienes se compartió alimento con la 
finalidad de observar la práctica de alimentación en el aspecto 
cotidiano. 
 
El presente proyecto inició en noviembre de 2021, cuando se realizaron 
brigadas de atención comunitaria con estudiantes del cuarto semestre 
de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Intercultural del 
Estado de Puebla, quienes encabezaron grupos de intervención a través 
del diseño de grupos focales en educación media superior, como medio 
para establecer un diálogo colectivo que permitiera conocer las 
percepciones de temáticas relevantes y con injerencia en el proceso de 
desarrollo académico y personal de los jóvenes, en este caso sobre las 
percepciones de alimentación, alimentación saludable y estilos de vida. 
Para la conformación del grupo focal, se realizaron las gestiones 
correspondientes con el presidente municipal y los directivos de la sede 
educativa; se explicó el plan de trabajo, los objetivos, modalidad de 
reunión, duración y número de sesiones. 
 
La técnica de grupo focal consistió en la generación de un espacio en 
donde se escuchó la opinión de sus integrantes, el investigador propició 
que ocurriera la autoexplicación a cargo de quienes integraron el grupo 
focal, de modo que fue posible captar el sentir, pensar y la vivencia, todo 
ello en un espacio de tiempo determinado (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 
2013). 
 
Participaron como guías de grupo focal cinco jóvenes de la Licenciatura 
en Enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Se 
realizaron dos grupos focales, la constitución de cada uno fue por 
hombres n=10 y mujeres n= 9, respecto de la edad el 50% contaba con 
16 años, el otro 50% 17 años, las reuniones se realizaron de manera 
conjunta de manera inicial, posteriormente con cada grupo focal 
respectivamente. 
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Para caracterizar a los grupos, se compartió una cédula de 
autoidentificación, en la que los participantes mencionaron su nombre 
completo, semestre, edad y lengua originaria. Para las sesiones de 
diálogo se utilizó una guía de preguntas abiertas elaborada por la autora 
de la investigación con base en la revisión de estudios previos 
(Espinoza-Pérez et al., 2023; Macín Pérez et al., 2013). 
 
La guía de preguntas contempló aspectos como: cotidianidad, 
alimentación, espacios de consumo, organización para la preparación 
de los alimentos, percepciones de alimentos saludables y predilección 
alimenticia. 
 
Los criterios de inclusión de los participantes fueron: la disposición para 
trabajar en el grupo focal de manera voluntaria sin retribución 
económica o de otro tipo, asistir a las sesiones de manera presencial, 
firma de un acuerdo de confidencialidad y pertenencia de origen a la 
sierra nororiental. 
 
Las reuniones con los grupos focales fueron de manera presencial, en el 
área designada por la dirección institucional, con previo conocimiento 
de los objetivos del estudio y de que las respuestas serían manejadas 
únicamente con fines de investigación, de manera anónima. 
 
Las entrevistas fueron grabadas en formato de audio “.wav” y transcritas 
de manera fiel en formato de procesador de texto “.doc”. A partir de la 
obtención de los datos de las transcripciones, se realizó un trabajo de 
codificación de datos, a través del software Tagette (Rampin y Rampin, 
2021), programa de análisis cualitativo, y se procedió a crear categorías 
de análisis. Se establecieron las dimensiones de las realidades referidas 
por los participantes y se añadieron descripciones registradas en el 
diario de campo tras las actividades de observación participante. 
 
Moviendo la olla – Resultados 
  
La experiencia con el grupo focal al inicio presentó algunas dificultades, 
ya que el tema de la alimentación no generó prontamente un gran 
interés, no obstante, se hizo uso de los recuerdos y las anécdotas 
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personales y familiares. Lo que ayudó en gran medida a iniciar la 
reflexión, fue la pregunta detonante para recordar la comida más 
deliciosa que hubieran probado. La mayoría comenzó a hacer una 
introspección en sus recuerdos y poco a poco el grupo se encontró 
compartiendo sus experiencias. 
  
Sobre la conformación del grupo, la mayoría de los integrantes eran 
pertenecientes y habitantes, desde su nacimiento hasta la fecha en que 
se llevó a cabo la sesión, del municipio de Ixtepec en la Sierra 
Nororiental del Estado Puebla. Sobre la autodenominación del grupo 
focal, en su mayoría se identifican como totonacos, y reconocen que, 
como parte de la cultura, poseen formas de organización y de 
preparación de los alimentos particulares que caracterizan las 
celebraciones y la cotidianidad. 
  
Por ejemplo, algo habitual sobre el momento de tomar los alimentos es 
que se prioriza que los varones coman primero, sentados a la mesa y las 
mujeres normalmente comen al lado del fogón o al lado de la estufa 
mientras están sirviendo a los varones los alimentos y van preparando 
o calentando más tortillas. En ocasiones las mujeres también pueden 
sentarse en la mesa, pero en este caso, es recurrente que sea una vez 
que los varones han comido o que ya se han servido todos los platillos 
y bebidas. Es importante señalar que para los totonacos es un buen 
hábito y gusto comer las tortillas recién elaboradas, y no se exagera al 
mencionar que se prefieren recién hechas, justo “salidas del comal a la 
mesa”. 
  
No obstante, respecto de este hábito que en muchos hogares constituyó 
la cotidianidad, hoy en día comienza a adoptarse la costumbre de 
comprar las tortillas en la tortillería, aunque se sigue percibiendo como 
algo más deseable el consumo de las que se elaboran a mano. En el caso 
de los que compraron este producto, la mayoría de las ocasiones fue 
bajo el argumento de falta de tiempo para elaborarlas, o la premura de 
tenerlas pues ya ha llegado la hora de comer. 
 
La relación con los participantes, a medida que avanzaba el tiempo de 
interacción, fue cada vez más franca, se mantuvo un trato de cordialidad 



Abigail Techalotzi Amador 
Kgama mi liwat:  perspectivas de alimentación saludable con estudiantes 

totonacos de bachillerato en la Sierra Nororiental de Puebla 
Revista Xihmai XIX (38), 9-38, julio-diciembre 2024 

 

 Xihmai 19 

y de reflexión en el que, finalmente, los jóvenes externaron la gratitud 
por actividades en las que se fomenta la escucha y participación activa. 
Los momentos más significativos de la experiencia consisten en la 
reflexión que lograron hacer los integrantes del grupo focal sobre lo 
oportuno que es comer sano antes de que la enfermedad se presente, 
en sus palabras, debido a los hábitos personales y culturales no siempre 
lo más sano es lo que se considera lo más sabroso, por otro lado, 
también sostuvieron que la generación de hábitos saludables puede 
condicionar un cambio en el imaginario de lo que es un alimento rico y 
que a la vez sea saludable. 
 
Si bien, existieron diferentes momentos en los que el diálogo se tornó 
profundo e interesante, se hizo una selección meticulosa de los 
resultados tras la transcripción para posteriormente hacer el análisis de 
los tópicos y las respuestas destacadas mediante el software Taguette. 
A continuación, se describen los resultados por dimensión. Pueden 
 
1. Alimentación habitual 
 
En esta dimensión se indaga principalmente sobre los hábitos de 
ingesta, consumo de líquidos, de sólidos, porciones, frecuencia de 
consumo y patrones de consumo diarios, a continuación, se enlistan las 
principales respuestas en torno a lo que se declaró alimentación 
habitual: 

1.1 “Carne, obviamente variando la preparación, ya sea en chixmole 
o así solita”. 

1.2 “Caldo de pollo nada más que obviamente con chile”. 
1.3 “Agua, agua de sabores, natural, en cuestión mía me gusta 

mucho el agua de jamaica, pero natural, de esa de flores, y lo 
común, pues leche, ceno leche, desayuno leche, y sí como 
carne”. 

1.4 “Mi mamá hace huevo, tacos dorados y sopa”. 
 
Derivado de la observación participante se identificó que la base de la 
alimentación cultivada en los hogares sigue una línea de consumo de 
productos agrícolas, principalmente en el consumo de maíz, chile, café 
y frutas tropicales, entre las cuales existen diversidad de plátanos y 
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mangos entre otras frutas, tal como es descrito en otros estudios que 
abordan la alimentación en el Totonacapan (Del Ángel-Pérez y 
Mendoza-Briseño, 2002). El maíz, singularmente, es un ingrediente 
base que se consume en diversas preparaciones, principalmente con 
este producto se preparan tortillas, tamales y atole. 
 
Otros usos del maíz se dan en la elaboración de productos fritos, tales 
como empanadas, tostadas, chalupas y tacos dorados. El papel del chile 
al igual que el del maíz, es sustancial ya que casi todas las preparaciones 
van acompañadas de salsa de chile. Tan importante es el maíz en la 
gastronomía de la región que algunos autores han señalado 
ampliamente el contexto de la descripción de la alimentación basada en 
el maíz, el tiempo de siembra, las variedades de la semilla y la 
organización social para su siembra y cosecha (Torres-Soli et al., 2020). 
Respecto de la ingesta de productos cárnicos se consume sobre todo el 
puerco, seguido de la carne de pollo, no obstante, el consumo de 
verduras habitualmente ocurre con preparaciones de salsa. No se 
privilegia el consumo de verduras en otras presentaciones. La 
adquisición de los productos de consumo habitual, es de fácil acceso 
debido a una diversidad de tiendas en el centro de la comunidad, de 
igual manera los fines de semana, específicamente el día sábado, se 
coloca un tianguis tradicional en el que la oferta contempla verduras, 
carnes, semillas y artículos varios; la alimentación que por tiempo 
estuvo basada en el abastecimiento y consumo de lo local, ahora está 
teniendo una transición al consumo de nuevos productos, esto puede 
explicarse con los movimientos migratorios y el nivel de ingresos, tal 
como señalan investigaciones recientes (Espinoza-Pérez et al., 2023). 
 
2. Alimentos que se compran en las tiendas 
 
La dimensión implica la elección de compra en establecimientos de 
venta de artículos de miscelánea cercanos a la escuela, también se 
describe la frecuencia de compra, a continuación, se reportan las 
respuestas generalizadas: 

2.1 “Yogurt, refresco”. 
2.2 “Coca”. 
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2.3 “Galletas, ya sea las Emperador o de esas que traen bombón o 
algo así”. 

 
La oferta de productos en las tiendas es variable, si bien existen tiendas 
que venden productos de dulcería, refrescos, comida procesada, 
frituras, lácteos y panadería, existen otras en las que únicamente se 
dispone de alcohol, refrescos y frituras. 
 
La selección juvenil de compra normalmente es de productos tales 
como los refrescos y las frituras; la mayoría asume comprar productos 
de manera diaria para el consumo durante su estancia escolar e 
inclusive adquieren ahí el primer alimento que ingieren antes de su 
entrada a la escuela. El consumo de alimentos ultraprocesados es, 
actualmente, de manera continua y con tendencia al alza, 
convirtiéndose en la fuente de energía del día, lo cual ocasiona el 
desplazamiento de alimentos ricos en fibra por otros con deficiencias 
nutricionales, no obstante esta realidad parece no ser tan distinta en 
otros lugares del mundo ya que nuestros resultados son consistentes 
con los cambios observados en diferentes informes (Espinoza-Pérez 
et al., 2023; Marti et al., 2021). 
 
3. Comer rico 
 
Esta dimensión comprende aspectos relacionados al imaginario de los 
participantes sobre la alimentación ideal, la que en pleno desean con 
base en su experiencia de ingesta. Se plantea desde una perspectiva de 
reflexión en la que el participante hace un análisis de si actualmente 
está comiendo lo que percibe como rico, y se ofrece una descripción de 
lo que sería comer rico: 

3.1 “Comer lo que de verdad nos guste, porque a veces comemos 
bien pero no nos gusta”. 

3.2 “Algo que nos guste sin importar si es saludable o no”. 
3.3 “Porque a veces cuando comes algo rico es porque no comes 

tan saludable y comer sano es comer verduras”. 
3.4 “Por ejemplo, yo creo que cada persona tiene sus preferencias 

en cada platillo. Está la ensalada que sabe buena o también en 
ocasiones diría que no porque, apuesto que a toda persona le 
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agrada las hamburguesas, pero tienen desventajas porque 
prácticamente no es algo tan saludable”. 

3.5 “Yo tengo un problema con la comida, bueno con las verduras”. 

Las respuestas de los jóvenes proporcionan datos que clarifican su 
gusto por la comida que saben que no es saludable. Si bien, identifican 
qué tipo de comida aporta nutrientes benéficos para el cuerpo, el 
conocimiento no siempre se traduce en una mejor determinación al 
consumo de lo nutritivo ya que, la inclinación, desde sus palabras, es la 
del consumo por alimentos procesados, ricos en grasa y a menudo por 
comida que no se cocina en casa. Al igual que en este estudio, otros 
investigadores han reportado conocimientos bajos sobre alimentación 
saludable y únicamente satisfactorios en estudiantes de Ciencias de 
Salud (Cerqueira Sousa et al., 2022). 
 
De modo que la educación formal ha hecho la labor de enseñar las 
porciones alimenticias sugeridas para estar saludable y el plato del buen 
comer, razón por la cual los jóvenes a menudo tienen percepciones 
acertadas respecto de lo que es sano consumir, no obstante, en este 
caso, el conocimiento parece no estar vinculado a la práctica, contrario 
a lo que informan estudios en poblaciones urbanas en donde el 
conocimiento, la actitud y la práctica de la alimentación son aspectos 
directamente relacionados (Rivas Pajuelo et al., 2021). 
 
Por lo anterior, resulta necesario abarcar aspectos contextuales y 
culturales de la alimentación, ya que existe poca evidencia de 
características contextuales que coadyuvan en la toma de decisiones de 
las poblaciones rurales. 
 
4. Desayuno 
 
Se integran las respuestas derivadas del hábito de desayunar, el horario 
de ingesta de desayuno, el reconocimiento de esta práctica en la 
cotidianidad, así como el tiempo que tardan después de despertar en 
tomar alimentos, finalmente, se reflexiona sobre la calidad de los 
alimentos que se eligen para comenzar las actividades del día: 

4.1 “No, porque no me da hambre temprano”. 
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4.2 “No, porque prefiero dormir en lugar de desayunar”. 
4.3 “No desayuno, porque la comida muy temprano me cae mal”. 

Existe, un área de oportunidad para enfatizar la importancia del 
desayuno, de manera predominante los estudiantes manifiestan no 
desayunar aunque tienen distintas motivaciones, por otro lado, aquellos 
que sí toman desayuno lo limitan a la ingesta de yogurt, galletas, pan o 
café de manera respectiva, asumiendo que son alimentos suficientes 
para iniciar el día, lo anterior es consistente con estudios donde se ha 
evidenciado como alimentos primarios en el totonacapan poblano al 
pan y el café (Espinoza-Pérez et al., 2023). 
 
Aunado a lo anterior se describe un espacio de tiempo entre el inicio de 
actividades del día y la toma del primer alimento de al menos tres horas, 
en este mismo sentido se expresa falta de energía para empezar y 
continuar las actividades en el día, tras la reflexión sobre la integración 
del plato del buen comer, de manera unánime se asume que la práctica 
habitual es inadecuada. 
 
5. Fiestas 
 
La alimentación en las festividades es un aspecto relevante de la 
celebración, y existen particularidades respecto del motivo de la 
celebración que se realiza, a continuación, se listan las respuestas que 
engloban el consumo alimentario habitual festivo: 

5.1 “Pues si son convivios de la escuela, se organizan para que se 
repartan los antojitos, por ejemplo, las señoras pueden llevar 
algo, un equipo lleva tamales, un equipo lleva tostadas y un 
equipo lleva chilaquiles y así”. 

5.2 “Pozole, sí es cierto, el dieciséis hacemos pozole, le pedimos a 
las mamás que traigan”. 

5.3 “Pues en los convivios pedimos a las mamás que nos traigan 
comida, ya sea tacos, tostadas, carnitas, refresco, también 
podemos mandar a pedir pizzas”. 

 
Durante estas festividades, se pueden encontrar platillos a base del 
maíz, chile y carne, entre los cuales destacan los tamales, lo cual es 
congruente con lo que describen a nivel regional otros autores 
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(Espinoza-Pérez et al., 2023). Estos platillos suelen elaborarse en 
grandes cantidades para compartir con toda la comunidad estudiantil y 
fortalecer los lazos sociales. 
 
Como bebida, normalmente se sirve refresco en las convivencias que 
son escolares, la ingesta de bebidas ricas en azúcar no logra relacionarse 
del todo como un hábito poco saludable, en el caso de las convivencias 
extraescolares los eventos se amenizan con bebidas con algún 
porcentaje de alcohol, no se habla de esto abiertamente ya que es 
sabido que el consumo de alcohol por jóvenes es una práctica que los 
adultos desaprueban, también es sabido que se tiene una percepción 
comunitaria negativa del consumo de alcohol de manera continua, no 
obstante la práctica esporádica es concebida como una forma de 
relacionarse socialmente tanto de adultos como de jóvenes de igual 
forma que en otras comunidades (Moreno, 2020). 
 
La preparación de la comida en las festividades implica un trabajo sobre 
todo de las madres de familia, se ha normalizado que sean las mujeres 
quienes se involucran en las tareas relacionadas con la elaboración de 
los alimentos. La transmisión cultural sobre las formas de alimentación 
a la familia es heredada entre generaciones, de modo que las mujeres 
aprenden a adquirir, preparar y distribuir los alimentos (Balderrama-
Díaz et al., 2018). 
 
La comida generalmente se prepara con ingredientes frescos que se 
encuentran disponibles en la localidad, muchos de los cuales son 
cultivados o adquiridos en la misma comunidad, no obstante, algo que 
cada vez es más habitual es que han permeado en el gusto de los jóvenes 
los productos alejados de la cocina tradicional, y en su lugar, ahora se 
ven de manera más deseable productos de comida rápida (Pastor-
Zarandona et al., 2017). 
 
6. Almuerzo escolar - alimentos de venta escolar 
 
En esta dimensión se describe la práctica habitual de llevar comida a la 
escuela o comprar en las cooperativas escolares para tomar alimentos 
durante el tiempo asignado de receso: 



Abigail Techalotzi Amador 
Kgama mi liwat:  perspectivas de alimentación saludable con estudiantes 

totonacos de bachillerato en la Sierra Nororiental de Puebla 
Revista Xihmai XIX (38), 9-38, julio-diciembre 2024 

 

 Xihmai 25 

6.1 “Compro un yogurt, pero ya en el recreo pues ya compramos lo 
que traen las señoras y ya con eso pues vámonos a llegar a la 
casa, ya con eso amortiguar el hambre”. 

 
De manera generalizada la respuesta de los jóvenes hace referencia a 
que no constituye un hábito la disposición de preparación de alimentos 
en casa para llevar refrigerios para consumir en el tiempo designado en 
la escuela, de hecho, durante este tiempo, es normal observar a los 
jóvenes en la compra de alimentos fritos a base de maíz. 
 
La venta de estos productos es realizada por mujeres de la región, 
quienes también ofrecen frituras procesadas adicionadas con salsas de 
chile industrializado o limón, por otro lado, la ingesta líquida es sobre 
todo de jugos y refrescos, esta particularidad no es un asunto reducido 
al espacio en donde se llevó a cabo el grupo focal, se observó lo mismo 
en la mayoría de los espacios educativos de la región. 
 
No se omite mencionar que, aunque es un gran porcentaje de personas 
que compran alimentos en la escuela, también existe un porcentaje que 
admite no desayunar en casa y tampoco consumir alimentos en su 
estancia escolar, dado que su hábito es comer hasta que se regresa de 
la escuela. 
 
7. La diferencia entre sano y rico 
 
En esta dimensión se reflexionó sobre lo que se percibe como 
alimentación sana y lo que se prefiere como alimento, de manera que 
se determina si comer saludable y rico se percibe con el mismo 
significado: 

7.1 “No es igual, porque todo lo rico lleva grasa y al comer sano se 
reducen las grasas y las bebidas azucaradas también se 
reducen”. 

 
De manera preocupante, en general, se establece una diferenciación 
entre la alimentación que coloquialmente se piensa como “comer rico” 
y la alimentación que se considera sana, de hecho, en la descripción de 
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alimentación sana, en palabras de los jóvenes, es aquella que 
normalmente se consume cuando se está enfermo. 
 
La alimentación de los enfermos en palabras de los jóvenes, requiere de 
una ingesta constante de carne de pollo y verduras, el enfermo debe 
abstenerse del consumo de refrescos y de alimentos que sean fritos, sin 
embargo, eso no ocurre durante la juventud, ya que describen que esto 
ocurre cuando uno se hace mayor, de modo que ligan la enfermedad a 
la vejez, y no al consumo de alimentos poco saludables, en este mismo 
sentido la alimentación saludable no es concebida como una 
herramienta de prevención, si no como un paliativo cuando ya no hay 
otro remedio. 
 
La relación existente entre el alimento y la condición de salud del 
individuo no se identifica, de hecho, poco se asume lo peligroso que 
puede resultar una ingesta alimentaria insuficiente o en exceso, lo cual 
resulta preocupante, debido a que se ha evidenciado en diversos 
estudios que el desempeño de una persona vigorosa y su desarrollo 
óptimo depende del consumo de los nutrientes esenciales que permiten 
la vida humana (Figueroa, 2004). 
 
8. El conocimiento de la alimentación para ser fuerte 
 
Esta dimensión comprende aquellos conocimientos adquiridos 
culturalmente y de manera académica respecto de la alimentación 
adecuada para alcanzar un óptimo crecimiento y desarrollo mientras se 
es joven, a continuación, se presentan las respuestas más 
representativas:  

8.1 “Creo que la leche para el calcio de los huesos, las espinacas, 
las frutas y las verduras, la carne”. 

8.2 “Es todo balanceado, de todo un poco, porque necesitamos un 
poco de las calorías en la mañana para tener energía durante el 
día, entonces no todo en exceso si no también balanceado y 
equilibrado”. 

8.3 “Verduras y frutas”. 
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La educación alimentaria de los jóvenes ha sido influida por los medios 
de comunicación, las redes sociales y en cierta medida los comentarios 
de sus profesores que se encargan de transmitir los conocimientos a 
partir de los textos recomendados por la Secretaría de Educación 
Pública. Se expone lo anterior debido a que al preguntar por el origen 
de los conocimientos sobre alimentación los jóvenes argumentan la 
influencia ya descrita. Es de enfatizar que de manera sustancial se sabe 
que para ser individuos sanos se debería tener una alimentación 
balanceada, no obstante, existen factores económicos y sociales, 
además de los culturales, que no están permitiendo llevar una 
alimentación balanceada en la práctica. 
 
9. Los alimentos preferidos 
 
En esta dimensión se evocan las experiencias de degustación de los 
jóvenes y se expresa una única comida favorita, a continuación, se listan 
las principales respuestas.  

9.1 “Los mixiotes de borrego”. 
9.2 “Carne polaca”. 
9.3 “Pechuga con rajas de chile poblano”. 
9.4 “La sopa fría”. 

 
De manera sorprendente, la respuesta común sugiere que la 
predilección está dirigida a alimentos que no forman parte de la cocina 
tradicional, la relatoría de los recuerdos de degustación de su comida 
predilecta también describen el hecho de que la comida favorita no fue 
probada en la región, si no en salidas en las que se adquirió la 
experiencia de probar algo nuevo, y ahora con ese conocimiento, se 
hacen nuevas preparaciones para continuar consumiendo de manera 
ocasional la comida favorita. De manera general la predilección es 
representada por lo nuevo y lo cárnico. 
 
Otros estudios han descrito la adquisición de nuevas experiencias 
gastronómicas como resultado de la migración, quien presenta mayor 
resistencia a practicar nuevas experiencias normalmente son los 
adultos, no obstante, en el caso de los jóvenes existe una importante 
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atracción por sabores diferentes, más especiados entre otras 
características (Martí del Moral et al., 2021; Zapata et al., 2019). 
 
10. Las prohibiciones alimenticias en la enfermedad 
 
Esta dimensión implicó la reflexión sobre la dieta prescrita, 
normalmente, a las personas que enferman de padecimientos crónicos 
tales como la diabetes y la hipertensión. Se razonó a partir de 
experiencias propias, es decir, a partir de dirigir el pensamiento a alguno 
de los integrantes de la familia que ya tuviera un padecimiento crónico: 

10.1 “A los enfermos les prohíben comer refrescos, comida 
chatarra, tacos, cosas fritas”. 

10.2 “Cosas fritas, carne de puerco, frituras, Coca, salsa Valentina”. 
10.3 “Grasa y bebidas azucaradas sobre todo”. 

 
Cada integrante de ambos grupos focales admitió tener en la familia a 
uno o más familiares con padecimientos crónicos, entre los 
padecimientos más comentados se encontraron la diabetes y las 
enfermedades del corazón. Se admitió de modo general que, a menudo 
las personas enfermas comen como deberían hacer las personas que 
aún se encuentran sanas, no obstante, la reflexión permitió concluir que 
en la práctica individual se come de manera que tarde o temprano, de 
manera más probable, se padecerá alguna enfermedad relacionada con 
la ingesta de alimentos no saludables (Rivas Pajuelo et al., 2021). 
 
Vamos todos a comer – Conclusiones 
 
Si bien los jóvenes son individuos que tienen mucho que decir, existe 
un trabajo previo que debe hacerse para comunicarse con ellos, ya que, 
en diversos casos, lo que preocupa a los adultos no es exactamente un 
tema interesante para los jóvenes, sin embargo, lo cierto es que son 
personas que, inspiradas por amigos y familiares, desean que el futuro 
para ellos sea mejor que las experiencias que han vivido hasta ahora; es 
por esto por lo que en su mayoría son prestos a estar informados. 
 
Un punto relevante para resaltar es que la orientación sobre la 
alimentación saludable, ofrecida en este estudio, no siempre es bien 
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recibida, sobre todo cuando no se percibe urgente. Si bien, las personas 
identificaron los problemas que hay en torno a la alimentación, es 
importante señalar que no recibimos una invitación explícita para tratar 
el tema, sino que fue una iniciativa del equipo ante los indicadores de 
obesidad y problemas de salud metabólicos obtenidos de una prueba 
previa nuestra de diagnóstico comunitario. 
 
Para entender un poco sobre la mala recepción a priori de la orientación 
sobre alimentación saludable es necesario comprender que, por 
ejemplo, en la comunidad se identifican como bienes muy preciados a 
la tierra, el dinero y el ganado, y aunque la salud también se percibe 
como un bien deseable, no siempre se tienen las herramientas, en 
términos de conocimiento para procurarla; más bien se explica como 
un suceso misterioso, azaroso y no causal. 
 
El tema de la alimentación saludable es uno en el que se han sumado 
diferentes esfuerzos para fortalecer los hábitos que nos conducen a una 
ingesta adecuada, por lo que ha sido necesario trabajarlo con 
continuidad, incluso en las comunidades más alejadas en las que por 
mucho tiempo el estilo de vida favoreció en torno a la alimentación 
saludable de sus habitantes. 
 
Hoy la migración, la aculturación y las nuevas formas de consumo han 
llegado a Ixtepec, Puebla y es por ello por lo que la mirada está puesta 
en los jóvenes, para que en un esfuerzo colectivo se reconozca “lo que 
se sabe” y se reflexione en torno a la vinculación saber-hacer. 
 
La adopción de una dieta alta en grasas saturadas, azúcares y alimentos 
procesados, sumada a la disminución en la actividad física (Macín Pérez 
et al., 2013), es una realidad actualmente en este contexto, que por un 
tiempo fue caracterizado por una alimentación sana basada en 
productos agrícolas de autoconsumo. 
 
Hoy día se pueden apreciar casi por todas partes establecimientos que 
ofertan productos industrializados que irrumpen en las formas 
tradicionales de alimentación de los jóvenes. De acuerdo con lo 
mencionado por Pérez Monterrosa (2021), los movimientos migratorios 
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propician la adopción de costumbres que se perciben como mejores, y 
desplazan las prácticas tradicionales, en este sentido, respecto de la 
alimentación. Existen una diversidad de motivaciones que coadyuvan en 
la elección de productos alimenticios no tradicionales, si bien la 
percepción del estatus es una, otras explicaciones son la practicidad, el 
tiempo que se tiene para la preparación de los alimentos y el nivel 
socioeconómico. 
 
En este mismo orden de ideas, los cambios en la dieta de los jóvenes del 
Totonacapan, no se deben a que se desconocen los efectos de una dieta 
rica en carbohidratos, de hecho se tiene conocimiento claro y hasta 
abundante, sin embargo, el gusto adquirido por una alimentación no 
tradicional, la predilección por productos industrializados y 
pertenecientes a cocinas extranjeras, se ha hecho presente inclusive en 
el consumo habitual del desayuno, ya que existe un imaginario que ha 
sido fomentado por los medios de comunicación (que alcanzan 
actualmente cualquier territorio) de que productos como el yogurt o las 
galletas de avena, constituyen alimentos adecuados para ser 
considerados “alimentos integrales”, “alimentos saludables” o 
“alimentos recomendados”, a pesar de las advertencias nutrimentales 
en los empaques de los productos a la venta en las tiendas del pueblo. 
El cambio de los hábitos alimentarios ha permeado incluso en la 
planeación para el consumo de alimentos en las festividades 
tradicionales, y esta decisión sostenida ha tenido como consecuencia 
que el padecimiento de una enfermedad metabólica crónica sea un 
tema normalizado, de hecho, es hasta ese momento en el que se piensa 
que se debería cambiar la alimentación, asumiendo que la existencia no 
es posible, si no se modifica la dieta una vez enfermo. 
  
Sumado a lo anterior, escuela y familia enseñan de modo discursivo lo 
que es alimentariamente adecuado, sin embargo, en la práctica, cuando 
se piensa en degustar algo satisfactorio al paladar, no faltan las bebidas 
azucaradas e industrializadas y a la par, hay ausencia de frutas y 
verduras independientemente del presupuesto con el que se cuente. 
  
Como parte de las intervenciones de las autoridades institucionales, se 
ha pedido a los estudiantes que traigan comida de casa en sus 
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recipientes. Pese a lo anterior, en la revisión a estudiantes sobre lo que 
traían en los recipientes, se encontraron productos de comida chatarra 
como productos de frituras y sopas instantáneas en sus recipientes 
traídos de casa. 
 
Nuestra presencia en la comunidad generó un cambio a corto plazo, por 
ejemplo: derivado del conocimiento de la población de la aplicación de 
este proyecto sobre alimentación saludable, cuando nos encontramos 
con los estudiantes en las tiendas en donde estuvieron a punto de 
adquirir refrescos, al notar nuestra presencia, cambiaron su elección 
por aguas minerales o agua natural. Inclusive, las autoridades del pueblo 
tuvieron esta misma actitud en nuestra presencia. Sin embargo, 
dudamos que estos cambios sean sostenibles y mucho menos 
permanentes. 
 
Finalmente, a modo de reflexión, el conocimiento por sí mismo de 
prácticas que son saludables no tiene grandes efectos en la salud, a 
menos que este conocimiento se traduzca en estilos de vida, por lo cual 
asumimos que una de las limitaciones de este estudio es que su alcance 
es puramente descriptivo. Se sugiere que las próximas investigaciones 
apliquen modelos de intervención con mayor presencia y duración y que 
tomen en cuenta los elementos del contexto sociocultural del pueblo 
totonaco, con miras a efectivizar las propuestas. Por nuestra parte 
agradecemos la disponibilidad y la sinceridad de cada persona que 
participó con nosotros y, sobre todo, a aquellas personas que nos 
compartieron sus alimentos. A quienes nos alimentaron el estómago y 
el corazón solo podemos hacerles el mejor cumplido que se dice en la 
región en la misma lengua en la que nos recibieron: Kgama mi liwat, que 
en totonaco quiere decir: “es sabrosa tu comida”. 
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VIVIENDO CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE: ENTENDIENDO LOS ASPECTOS 
DE LA CALIDAD DE VIDA 

 
LIVING WITH MULTIPLE SCLEROSIS: UNDERSTANDING QUALITY OF LIFE 

ASPECTS 
 
Resumen 
 
Se presenta un estudio cualitativo centrado en comprender la experiencia de 
vivir con esclerosis múltiple, analizado cómo la enfermedad afecta la calidad de 
vida de las personas que la padecen, visibilizando la complejidad de esta 
condición crónica y la importancia de abordarla desde un enfoque integral. 
Mediante un estudio de caso realizado el 11 de abril del año 2024 en la 
Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), a través de una entrevista 
semiestructurada se recopilaron datos detallados sobre las vivencias de una 
persona diagnosticada con esclerosis múltiple, el análisis se llevó a cabo 
utilizando el software ATLAS TI versión 9.0. Los hallazgos obtenidos permitieron 
identificar ocho factores que reflejan la dificultad de vivir con esta enfermedad, 
abarcando dimensiones físicas, emocionales y sociales, destacando el impacto 
significativo en la vida cotidiana de los pacientes. Los resultados obtenidos 
destacan la necesidad de una perspectiva multidimensional, siendo esencial 
para el desarrollo de estrategias y programas que promuevan el bienestar global 
de las personas que viven con esta condición. 
 
Palabras clave: Esclerosis Múltiple, Calidad de Vida, Bienestar General, 
Sintomatología, Enfermedad. 
 
ABSTRACT 
 
A qualitative study focused on understanding the experience of living with 
multiple sclerosis is presented, analyzing how the disease affects the quality of 
life of people who suffer from it, making visible the complexity of this chronic 
condition and the importance of addressing it from a comprehensive approach. 
Through a case study conducted on April 11, 2024 at the Polytechnic University 
of Pachuca (UPP), through a semi-structured interview, detailed data were 
collected on the experiences of a person diagnosed with multiple sclerosis, the 
analysis was carried out using the ATLAS TI version 9.0 software. The findings 
obtained allowed the identification of eight factors that reflect the difficulty of 
living with this disease, covering physical, emotional and social dimensions, 
highlighting the significant impact on the patients' daily lives. The results 
obtained highlight the need for a multidimensional perspective, being essential 
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for the development of strategies and programs that promote the overall well-
being of people living with this condition. 
 
Keywords: Multiple Sclerosis, Quality Of Life, General Well-Being, Symptoms, 
Disease. 
 
Introducción 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA, 2017) cerca de 2.3 millones 
de personas padecen esclerosis múltiple a nivel mundial, y tan solo en 
México afecta a alrededor de 20 mil personas. En consecuencia, se ha 
vuelto la enfermedad no traumática más discapacitante alrededor del 
mundo (Vázquez et al., 2021). 
 
La esclerosis múltiple (EM) se caracteriza por atacar el Sistema Nervioso 
Central (SNC), afectando, sobre todo, el cerebro, tronco del encéfalo y 
médula espinal, siendo así, un trastorno neurológico progresivo y 
degenerativo (Miller et al., 2010; Rodríguez, 2012). 
 
Asimismo, se presentan brotes que afectan a cualquier sistema 
funcional (visual, motor, sensitivo, de coordinación, lenguaje, control de 
esfínteres, entre otros), trayendo consigo una variedad de síntomas 
(Rivera, 2018; Thompson et al, 2018). 
 
El 50% de las personas con EM experimentan disfunción intestinal, 
debido a la disminución de la actividad física y la falta de movilidad que 
trae consigo la enfermedad, dando como resultado trastornos de 
almacenamiento y eliminación, en otras palabras, estreñimiento, 
incontinencia o mala evacuación (Bellucci et al., 2013). 
 
En cuanto al deterioro cognitivo, más del 70% de los pacientes con EM 
lo experimentan en diferentes grados, puede afectar diversas funciones 
cognitivas, como la atención, el funcionamiento ejecutivo, la memoria a 
corto plazo y la velocidad de procesamiento de la información. La 
gravedad del deterioro cognitivo suele depender de la progresión de la 
enfermedad y la cantidad de lesiones cerebrales observadas en una 
resonancia magnética (Deloire et al., 2005; Chiaravalloti y DeLuca, 
2008; Mesaros et al., 2012). 
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Además, la EM puede presentar una serie de alteraciones visuales, que 
incluyen oftalmoparesia, nistagmo y movimientos oculares paroxísticos. 
Estos problemas pueden surgir en cualquier momento durante la 
enfermedad y pueden afectar significativamente la función visual de los 
pacientes (Frohman et al., 2005). 
 
La depresión es otra complicación común en la EM, lo que puede 
empeorar la calidad de vida de los pacientes. Aunque existen 
tratamientos disponibles para la depresión, su eficacia en pacientes con 
EM aún no está bien establecida. (Koch et al., 2011; Hind et al., 2014). 
   
Por otro lado, la fatiga es un síntoma prominente en la EM, el cual es 
descrito como un agotamiento físico que no se correlaciona con la 
cantidad de actividad física realizada. Esta fatiga puede interferir 
significativamente con las actividades diarias y el bienestar general de 
los pacientes (Richards et al., 2002). 
 
El diagnóstico de la esclerosis múltiple se diferencia de otras 
enfermedades por la necesidad de documentar múltiples eventos 
neurológicos. Se basa en la evaluación clínica del paciente junto con la 
Resonancia Magnética (RM) y el estudio del líquido cefalorraquídeo 
(LCR), utilizando los criterios diagnósticos de McDonald (2010). Sin 
embargo, gracias a la integración de evaluaciones clínicas y de 
imágenes, se ha avanzado hacia un diagnóstico más específico, 
temprano y sensible de la enfermedad (Brownlee et al., 2017; Polman et 
al., 2011). 
 
Debido a lo anterior, se provoca un deterioro físico y psicológico, 
volviendo importante el estudio de la calidad de vida (CV) un factor 
indispensable dentro de la enfermedad, ya que, las personas con EM 
reportan una CV menor al del resto de la población diagnosticada con 
otras enfermedades crónico-degenerativas (Berrigan et al., 2016). 
 
En este sentido, la calidad de vida en personas diagnosticadas con 
esclerosis múltiple lleva a la persona a experimentar una decadencia de 
su estado vital, ya que, repercute de manera notable en distintos 
niveles, como lo son, el nivel personal, familiar, social, psicológico, 
cognitivo, laboral e incluso económico (Gallego et al., 2016). 
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La calidad de vida es un término complejo que integra aspectos físicos, 
emocionales y sociales de la salud, relacionando la apreciación de la 
enfermedad no solo desde la ayuda recibida por el equipo sanitario, 
sino, principalmente, los aspectos personales que conlleva para el 
paciente padecerla (Companioni et al., 2013). 
 

El concepto de CV se comenzó a utilizar para hacer referencia a una amplia 
variedad de aspectos, como el estado de salud, el funcionamiento físico, 
el bienestar físico, la adaptación psicosocial, el bienestar en general, la 
satisfacción con la vida y la felicidad. Puesto que, la expresión calidad de 
vida abarca una diversidad de factores, resulta difícil poder darle una 
definición precisa, siendo un término que puede adaptarse 
adecuadamente a diferentes situaciones. (Fernández-López et al., 2010) 

 
De este modo, no existe un enfoque universal para el término de CV y, 
aunque no exista una definición concreta, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) lo describe como “la percepción que un individuo tiene 
de su posición en la vida en el contexto de la cultura en la que viven y 
en relación con sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones” 
(OMS, 1995 en Moreno y Ximénez, 1996, p. 1405).  
  
La CV es esencial para la mayoría de las personas; y como se ha 
mencionado antes, se conforma por una diversidad de conceptos, por 
ello, se ha empezado a utilizar y aplicar de manera específica para 
abordar aquellas preocupaciones que se enfocan a cuando la persona 
atraviesa alguna problemática de salud o enfermedad; volviéndola más 
sensible ante ello (Rothrock et al., 2023). 
 
Entender la calidad de vida es fundamental para lograr comprender los 
síntomas, la atención y rehabilitación de los pacientes, asimismo, el 
tener esta información  permite generar modificaciones y mejoras en 
los tipos de tratamiento o terapias, las cuales se orienten al bienestar 
del sujeto; sumado a ello, la CV ayuda a identificar un abanico de 
problemas que impactan en el paciente; volviéndose esencial tanto para 
pacientes que han superado la enfermedad o la sobrellevan a largo 
plazo, así como, para futuros pacientes con  la finalidad de colaborar en 
la anticipación de las implicaciones que conlleva una enfermedad 
(Haraldstad, 2017). 
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Por ende, el presente estudio tiene como objetivo principal analizar las 
vivencias y percepciones de las personas diagnosticadas con esclerosis 
múltiple para comprender el impacto en su calidad de vida, prestando 
atención en los aspectos, físicos, cognitivos, emocionales y sociales; 
identificando los principales factores que influyen en la experiencia 
diaria de los pacientes junto con las áreas a las que hay que mirar desde 
un abordaje integral. 
  
Método 
 
Diseño de estudio 
 
Basándose en las características de la presente investigación, se 
establece que es un estudio con enfoque cualitativo, debido a que, se 
enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 
con su contexto, asimismo, utiliza la recolección y el análisis de datos 
para plantear las preguntas de investigación en el proceso de 
interpretación , haciendo uso de una muestra de caso tipo, con el 
propósito de obtener la profundidad y calidad de la información, no la 
cantidad, analizando la experiencia y significado del sujeto (Sampieri, 
2014). 
 
Por ello, el enfoque mencionado es el ideal para la investigación 
permitiendo explorar las vivencias y percepciones de quien padece 
esclerosis múltiple, priorizando la profundidad y significado de los 
datos, lo que facilita la interpretación de los fenómenos desde la 
perspectiva del participante. Este método se alinea con el objetivo del 
estudio al proporcionar una comprensión integral del impacto de la 
enfermedad en la calidad de vida.  
 
Participantes 
  
La muestra seleccionada para la investigación se realizó con el fin de 
mejorar la precisión y objetividad de esta. Para ello, se seleccionó un 
caso tipo que cumpliera con los criterios de selección establecidos, los 
cuales se basaban en que la persona residiera en el estado de Hidalgo, 
fuera mayor de edad y contará con un diagnóstico de esclerosis múltiple 



Alexa Aguilar Dorantes y Silvia Carolina Vázquez Monter 
Viviendo con esclerosis múltiple: entendiendo los aspectos de la calidad de vida 

Revista Xihmai XIX (38), 39-62, julio-diciembre 2024 
 

 Xihmai 46 

confirmado por un profesional de salud por más de cinco años. 
Asimismo, se consideró indispensable la participación voluntaria, la 
disposición del sujeto y su capacidad cognitiva y lingüística para 
colaborar en el estudio. 
 
En relación con el historial médico, la participante lleva 22 años 
conviviendo con la esclerosis múltiple, habiendo sido diagnosticada a 
los 33 años (Tabla 1). Actualmente, se encuentra estable, sin brotes 
recientes y bajo un tratamiento médico continuo que ha permitido 
mantener en control la progresión de la enfermedad. En este sentido, 
según el índice de NSE (niveles socioeconómicos) el individuo cuenta 
con un nivel C+ (nivel medio alto), lo que le permite mantener un nivel 
de vida estable, lo que conlleva a poder afrontar los gastos que la 
enfermedad demanda de manera óptima. 
  
Tabla 1 
Descripción de la muestra 
 

Sexo Edad Ocupación Tiempo desde del 
diagnóstico 

Femenino 55 
años 

Trabajadora en el área directiva de 
la Universidad Politécnica de 
Pachuca (UPP) 
 

22 años con EMSP 

Nota. EMSP = Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva 
 
Técnica de recolección de datos  
 
Se hizo uso de una entrevista semiestructurada, diseñada 
específicamente para la recolección y análisis de los datos, utilizando 
algunas de las categorías del Cuestionario Especifico de Esclerosis 
Múltiple (MSQOL-54) de Aymerich (2006), con el objetivo de capturar 
la experiencia de vivir con esclerosis múltiple, abarcando los diversos 
factores que inciden en la calidad de vida de la enfermedad, de esta 
manera, se elaboró con el propósito de obtener una comprensión 
profunda y contextualizada de los fenómenos asociados con este 
padecimiento, permitiendo así una exploración de las percepciones, 
emociones y desafíos de la paciente. 
El desarrollo del guion de la entrevista se fundamentó en una revisión 
exhaustiva de la literatura científica sobre esclerosis múltiple y la 
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incidencia que tiene la enfermedad en la calidad de vida, dado esto, se 
estructuró con base a aspectos clave identificados previamente, por 
ejemplo, síntomas físicos y cognitivos de la esclerosis múltiple, el 
impacto en las relaciones, la gestión del padecimiento, todo esto en 
torno a la calidad de vida percibida. 
 
La entrevista contó con 23 preguntas guía, las cuales se encuentran 
repartidas y divididas en siete aspectos, haciendo referencia a aquellos 
ejes relevantes para conocer cómo es la calidad de vida de una persona 
con este tipo de padecimiento, estos aspectos son: aspectos generales 
y antecedentes, función y rol físico, dolor corporal y salud en general, 
fatiga o energía, función social, rol emocional y salud mental e impacto 
global y adaptación. 
 
Procedimiento  
 
El primer paso fue contactar a la persona para posteriormente 
extenderle una invitación para su participación en la investigación, se 
explicó detalladamente el objetivo del estudio, a lo que se obtuvo una 
respuesta positiva. 
 
En secuencia, se estableció el lugar de reunión para poder llevar a cabo 
la entrevista, se aseguró que fuera en un espacio adecuado para la 
misma, dado esto, el lugar de encuentro fue en la Universidad 
Politécnica de Pachuca (UPP), en donde se seleccionó una sala cerrada 
que garantizara la privacidad y tranquilidad necesaria, sin distracciones 
ni ruidos de fondo que pudieran crear interferencia. 
 
Antes de comenzar con la entrevista, se hizo entrega de un 
consentimiento informado a la participante donde se explicaban los 
objetivos de la investigación, en este documento, se detalló el uso de 
grabaciones de audio para obtener una mayor precisión y fidelidad en 
la documentación de los testimonios, asegurando la confidencialidad y 
anonimato de la información proporcionada, utilizándose únicamente 
para el análisis dentro del contexto del estudio. 
Dicho consentimiento fue firmado por ambas partes, la investigadora y 
la participante, asegurando así el acuerdo mutuo para llevar a cabo la 
investigación. Además, el caso de estudio fue revisado y aprobado por 
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dos investigadores de la Universidad La Salle Pachuca, quienes avalaron 
el cumplimiento de los estándares éticos y metodológicos necesarios 
para el curso de la investigación. 
 
Para garantizar la validez de las respuestas obtenidas durante la 
entrevista, se realizaron preguntas de seguimiento y aclaratorias, tales 
como: “¿experimentas fatiga en relación con el padecimiento?, ¿podrías 
describir como se siente?”. Estas estrategias permitieron profundizar en 
el significado de las experiencias compartidas por el participante. Sin 
embargo, la subjetividad inherente a las entrevistas cualitativas 
semiestructuradas puede presentar una limitación, ya que la 
interpretación de las respuestas depende del contexto y percepciones. 
 
Análisis de datos 
 
La grabación de audio que se obtuvo fue transcrita en su totalidad con 
el uso del programa Word, posterior a eso se hizo uso del software para 
metodología cualitativa ATLAS TI en su versión 9.0, en donde se generó 
el análisis del contenido de la entrevista por categorías, se hizo uso de 
este programa debido a que permite la identificación y descripción de 
forma objetiva las propiedades lingüísticas de un texto.  
 
Permitiendo así, una agrupación por categorías, englobando ocho 
factores principales, entre ellos: rol emocional y salud mental, función y 
rol físico e impacto global y adaptación. 
 
Resultados 
 
Se abordan ocho categorías o factores encontrados al momento del 
análisis de los testimonios dentro de la entrevista: 
 

a) El primero se refiere al prediagnóstico y sintomatología asociada, 
es decir, el periodo que vive el sujeto antes de recibir el 
diagnóstico de una enfermedad o el lapso en el que la persona 
busca encontrar alguna explicación a los síntomas y al estado 
de salud experimentado (Salinas-Pérez, 2011). 
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b) El segundo factor es impresión, significado y percepción ante el 
diagnóstico, que alude a lo abrumador que puede ser el recibir 
el diagnóstico de un padecimiento, sobre todo, si es grave, 
crónico y causa alteraciones de manera permanente en la forma 
de vivir (Solano y Camacho, 2004). 

c) La tercera categoría es la de función y rol físico, categoría que 
engloba el desafío físico que implica para la persona los 
síntomas neurológicos de la EM, por ejemplo, dificultades 
gastrointestinales, afectando el bienestar físico (Zwibel y 
Smrtka, 2011). 

d) El cuarto factor hace referencia al dolor corporal y salud en 
general, el cual abarca una prevalencia notable en el dolor 
crónico experimentado por pacientes con EM, teniendo un 
efecto negativo en diversos aspectos de la vida diaria (Solaro et 
al., 2018). 

e) La sensación de fatiga o energía corresponde al quinto factor, 
esto es, la presencia de cansancio y agotamiento físico que no 
se relaciona con el esfuerzo o alguna actividad, se acompaña 
con la disminución de la energía para realizar actividades de la 
vida cotidiana (Fernández, 2002; Richards et al., 2002). 

f) El factor función social y red de apoyo se refiere a la presencia e 
importancia de una red de apoyo sólida, misma que brinda 
sentido de pertenencia y seguridad emocional en momentos de 
necesidad, contribuyendo a una mejor capacidad de 
afrontamiento (Masserotti et al., 2020). 

g) La categoría de rol emocional y salud mental resalta que las 
personas con EM tienen mayor probabilidad de padecer algún 
trastorno del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad 
en comparación con la población general, teniendo un efecto 
sustancial en el rol emocional y salud mental de la persona 
(Jones et al., 2018). 
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h) El impacto global y adaptación es el factor que analiza cómo una 
enfermedad afecta diversos aspectos de la calidad de vida y la 
forma en la que la persona se adapta y enfrenta los desafíos 
(Rocca et al., 2021). 

Por supuesto, estas distinciones permiten ordenar de manera precisa el 
material de la entrevista, en este sentido el enfoque fenomenológico 
permitió conocer las experiencias, situaciones y vivencias del 
participante respecto a cada una de las categorías antes mencionadas. 
 
a) Periodo de prediagnóstico y sintomatología asociada 
 
Este periodo es una fase crítica en donde los pacientes enfrentan una 
serie de síntomas sin un diagnóstico claro, generando una angustia 
significativa ante la incertidumbre, miedo y ansiedad, además, del temor 
de preocupar a su entorno con la noticia de la enfermedad. El 
testimonio de una mujer de 55 años ilustra tal fenómeno: 
“Rompí en llanto porque realmente no sabía qué me estaba pasando… 
tampoco le quería decir a mi mamá todavía, yo sentía mucho miedo, no 
quería preocuparla…” 
 
b) Impresión, significado y percepción ante el diagnóstico 

 
Esta categoría abarca las reacciones emocionales, cognitivas y 
conductuales que una persona puede experimentar al recibir un 
diagnóstico médico. Por ello, el siguiente testimonio lo refleja, así como, 
la presencia de negociación y esperanza al sentir ambivalencia entre el 
reconocimiento y el deseo de no tener un padecimiento crónico 
también aparece la dificultad de aceptar y procesar el diagnostico, 
incluyendo tristeza, miedo, confusión y ansiedad y una confrontación 
con la realidad.  
“…aunque ya sabía que el diagnóstico estaba ahí quería tener la esperanza 
de que no era algo que me estuviera pasando a mí, pero sí fue bien 
complicado la verdad…” 
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c) Función y rol físico 
 

El testimonio analizado en este factor se refiere a la capacidad del 
individuo para realizar ciertas actividades físicas cotidianas y el 
desempeño de roles dentro de su entorno social, plasmando varios 
elementos importantes como la disfunción del sistema digestivo, dado 
que, el sujeto describe una disminución en dicho funcionamiento, 
indicando una alteración en la capacidad de su cuerpo para procesar 
alimentos de una manera eficiente. Por otro lado, la paciente refiere que 
esa disfunción es un “problema muy fuerte”, lo cual da a notar que 
existe un impacto significativo en la vida cotidiana y la funcionalidad 
física. 
“En mi caso el sistema digestivo ya no funciona como antes… como que se 
hace más lento y es un problema muy fuerte…” 
 
d) Dolor corporal y salud en general 
 
En esta categoría se percibe un testimonio que abarca la percepción del 
dolor físico y su impacto en el bienestar general de la persona, 
destacando la aparición de nuevos síntomas, la disminución de la 
fuerza, la presencia de una preocupación e inquietud por la 
sintomatología reciente y la experiencia de un autocuidado al tener la 
necesidad de optar por una actitud proactiva hacia el manejo de la 
salud.  
“…también recientemente me empiezan a dar calambres, en las piernas, ya 
no tengo la misma fuerza, en ocasiones es algo que me inquieta, pero 
intento cuidarme…” 

 
e) Sensación de fatiga o energía 
 
Un testimonio proporciona información con relación a este factor, dado 
que, es la sensación de cansancio físico y mental junto con el impacto 
en el bienestar integral y la funcionalidad diaria, el dialogo representa 
cómo la paciente tiene un aumento en su nivel de cansancio físico, 
asimismo, describe un tipo de cansancio en el que su cuerpo se siente 
agotado pero su mente permanece activa, esto señala que la fatiga física 
no siempre va acompañada de una disminución a nivel mental.  
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“Ahora me canso más, porque sí te cansas, aunque es un cansancio en el 
que no me da sueño, sino mi cuerpo se cansa, mi mente sigue activa…” 
 
f) Función social y red de apoyo 

 
Se refiere a la capacidad de un individuo para poder mantener 
relaciones significativas y la recepción de un buen apoyo emocional por 
parte del entorno, el testimonio siguiente demuestra como la 
importancia de las relaciones sociales se vuelve fundamental para el 
manejo de la enfermedad, por ende, la paciente describe tener “una red 
de apoyo muy grande”, del mismo modo, la declaración indica la 
existencia de una comunicación abierta y honesta con su red de apoyo, 
volviéndose algo esencial para reducir el aislamiento social e influir 
positiva y activamente en la salud en general.  
"...mis amigos, yo tengo una red de amor muy grande y bueno, todos ellos 
saben que padezco esta enfermedad y siempre están al pendiente..." 
 
g) Rol emocional y salud mental 

 
Este testimonio destaca la importancia de abordar los aspectos 
emocionales, dado que es un factor que resalta la manera en la que la 
salud mental puede afectar en la calidad de vida de la persona. A la 
paciente entrevistada, la enfermedad le ha provocado depresión, 
ansiedad e insomnio, indicando un impacto significativo en su bienestar 
emocional y mental, al igual que la referencia a la toma de 
medicamentos para controlar los síntomas, es así como se destaca la 
importancia de darle seguimiento a las condiciones de salud mental 
ante la presencia de una enfermedad crónica.  
“…te provoca depresión o insomnio, ¿no?, de eso sí he padecido mucho, de 
hecho, tomo centralina, me tomo media cápsula todos los días para tratar 
de controlar la depresión o la ansiedad.” 
 
h) Impacto global y adaptación 

 
Con este factor se observa un testimonio en donde la paciente enfatiza 
en la importancia de no detener la vida a pesar de la enfermedad, 
refiriendo una actitud de resiliencia y una fuerte motivación por querer 
mantener la normalidad dentro de su día  a día, por otro lado, nos 
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comparte de una adaptación positiva ante la enfermedad, reconociendo 
la necesidad de cuidarse, pero sin llegar al extremo, refleja el equilibrio 
adecuado para una vida saludable y disfrute mientras se vive con el 
padecimiento. 
  
“La mejor estrategia es no detener tu vida, no detenerla, vivirla lo más 
normal posible, porque sigue siendo normal, entonces no detenerse, claro 
que hay que cuidarse, pero tampoco algo extremista, lo mejor que yo te 
puedo decir es que hay que disfrutar la vida mientras podamos movernos, 
ver, sentir, todo…” 
 
Discusión 
 
El periodo de prediagnóstico está marcado por sensaciones de 
incertidumbre y angustia, ya que los pacientes enfrentan síntomas sin 
recibir un diagnóstico claro, generando miedo y ansiedad. Tomando 
esto en cuenta, un estudio de Doshi y Chataway (2016) resalta la 
necesidad de diagnósticos tempranos para reducir el impacto negativo 
en la calidad de vida de la persona. 
 
Recibir un diagnóstico de EM puede resultar abrumador, trayendo 
consigo diversas reacciones emocionales y conductuales, tal y como lo 
expresan Mattarozzi et al. (2015) describiendo que la percepción de un 
diagnóstico crónico genera ambivalencia entre la aceptación y negación 
de la realidad. Los testimonios del factor de impresión, significado y 
percepción ante el diagnóstico reflejan una lucha interna, donde la 
esperanza de un error en el diagnóstico convive con enfrentar la 
realidad de la enfermedad. 
 
La EM afecta significativamente la capacidad física y el rol funcional 
cotidiano de las personas que la padecen, en este sentido, Beckerman 
et al. (2019) indican que no solo la presencia de los síntomas 
neurológicos genera un problema, sino también aquellos síntomas 
gastrointestinales, los cuales reducen la funcionalidad física, 
impactando en la capacidad de los pacientes para realizar actividades 
diarias. Lo anterior se refleja en los testimonios de función y rol físico, 
ilustrando la afectación en el bienestar general y la calidad de vida 
dados los desafíos físicos que se enfrentan.  
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En la categoría de dolor corporal y salud la paciente describe, en 
general, cómo el dolor y otras sintomatologías generan inquietud y la 
necesidad de adoptar una actitud proactiva y optimista hacia el manejo 
de su salud, por lo tanto, Grau-López et al. (2011) señalan el impacto 
que tiene el dolor físico en la vida diaria, limitando la realización de 
actividades y afectando el bienestar general. 
 
Ayache et al. (2022) coinciden en cómo la fatiga afecta tanto el 
bienestar físico como el mental, y que es un síntoma constante en la 
EM, no directamente relacionado con el esfuerzo físico, por ello, los 
testimonios en el factor sensación de fatiga o energía indican que, 
aunque el cuerpo se sienta agotado la mente puede permanecer activa. 
 
Una red de apoyo sólida es crucial para el manejo de la EM, por lo tanto, 
uno de los testimonios demuestra como una red de apoyo efectiva 
puede reducir el aislamiento social y contribuir positivamente en la 
salud general del paciente. Eizaguirre et al. (2023) resaltan la 
importancia del apoyo emocional y social, dado que proporciona un 
sentido de pertenencia e incrementa la seguridad emocional para 
hacerle frente a la enfermedad. 
 
Los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad son 
bastante comunes en pacientes con EM, reflejando una afectación en su 
rol emocional y salud mental. Kang (2022) indica que estos trastornos 
prevalecen más en esta enfermedad en comparación con la población 
general, subrayando la necesidad de un enfoque integral en el 
tratamiento, abarcando el manejo de la salud mental. 
 
Uno de los discursos de la entrevistada refleja una fuerte motivación 
por mantener la normalidad y disfrutar la vida a pesar de la enfermedad. 
Eldesoky et al. (2021) mencionan que adaptarse a una enfermedad 
crónico-degenerativa requiere de estrategias y herramientas de 
afrontamiento y una actitud positiva ante la misma. 
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Conclusiones 
 
El estudio refleja que la esclerosis múltiple afecta de manera 
multifacética la vida de los pacientes, desde la presencia de angustia en 
el prediagnóstico hasta lograr la adaptación al padecimiento. 
 
Las áreas con mayor impacto son la salud física y mental, la 
funcionalidad diaria, el dolor crónico, la fatiga, y la importancia crítica 
de una red de apoyo sólida. La necesidad de un enfoque integral y 
multidimensional en el tratamiento es evidente, abarcando tanto los 
aspectos médicos, emocionales y sociales para mejorar la calidad de 
vida y el bienestar en general de los pacientes con esclerosis múltiple. 
 
Finalmente, es importante reconocer que, al tratarse de un estudio de 
caso único, los hallazgos obtenidos no pueden generalizarse a toda la 
población con un diagnóstico de esclerosis múltiple, dado que las 
experiencias de los pacientes pueden variar según su contexto, entrono 
social y cultural, sin embargo, nos brinda una valiosa perspectiva. 
 
En este sentido, se considera imperante continuar con la línea de 
estudio y realizar investigaciones adicionales que incluyan muestras 
más diversas y amplias, así como en distintos contextos geográficos. Lo 
anterior no solo permitiría profundizar en el entendimiento de la 
enfermedad, sino también en desarrollar estrategias de intervención 
efectivas. 
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EL DESAFÍO ACADÉMICO: ESTRÉS Y SU AFRONTAMIENTO EN HOMBRES Y 
MUJERES ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA 

 
THE ACADEMIC CHALLENGE: STRESS AND COPING WITH STRESS IN MEN 
AND WOMEN STUDENTS OF THE MILITARY SCHOOL OF ENGINEERING 

 
Resumen 
 
Adoptar un ritmo acelerado de actividades, puede comprometer la salud física 
y mental como causa de diversos estresores. En el caso del ámbito académico, 
específicamente hablando de estudiantes militares, un estado de estrés puede 
causar o alentar agotamiento emocional perjudicando su rendimiento, pueden, 
además, presentar síntomas que se interpongan con el cumplimiento de sus 
responsabilidades de servicio y exigencia académica. A pesar de las distintas 
investigaciones sobre el estrés, existe poca información sobre el estrés 
académico en esta población específica. Este estudio midió los niveles de estrés 
y el uso de estrategias de afrontamiento en 106 oficiales de la Escuela Militar de 
Ingeniería (78 hombres y 28 mujeres), con una edad promedio de 24.4 años. Se 
analizó la relación entre variables comparando entre ambos sexos y se identificó 
la estrategia de afrontamiento al estrés más utilizada. Esta investigación se llevó 
a cabo en marzo de 2024, con su posterior y respectivo análisis de datos, 
destacando en los resultados que, los hombres presentan mayor sintomatología 
y niveles de estrés en comparación de las mujeres, y, utilizan como 
afrontamiento la reevaluación positiva, a diferencia de las mujeres que destacan 
en la búsqueda de apoyo. 
 
Palabras clave: Estrés, Estrés Académico, Estrategias de Afrontamiento, 
Estudiantes Militares, Comparación entre Sexos. 
 
Abstract 
 
Adopting an accelerated pace of activities can compromise physical and mental 
health as a cause of various stressors. In the case of the academic environment, 
specifically talking about military students, a state of stress can cause or 
encourage emotional exhaustion impairing their performance, they may also 
present symptoms that interfere with the fulfillment of their service 
responsibilities and academic demands. Despite various research on stress, 
there is little information on academic stress in this specific population. This 
study measured stress levels and the use of coping strategies in 106 officers of 
the Military Engineering School (78 men and 28 women), with an average age 
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of 24.4 years. The relationship between variables was analyzed comparing both 
sexes and the most used stress coping strategy was identified. This research was 
carried out in March 2024, with its subsequent and respective data analysis, 
highlighting in the results that, men present greater symptomatology and stress 
levels compared to women, and, they use positive reevaluation as a coping 
strategy, unlike women who stand out in the search for support. 
 
Keywords: Stress, Academic Stres, Coping Strategies, Military Students, Gender 
Comparison. 
 
Introducción 
 
En la actualidad, se vive en una sociedad en donde va en aumento la 
cantidad de estrés que presenta la población, volviéndose un problema 
de salud cada vez más generalizado, esto a causa de la relación que va 
teniendo la persona ante los eventos o estímulos de su entorno. Para 
los seres humanos, las demandas sociales y/o ambientales pueden tener 
una gran carga de nivel de adaptación para cada individuo, de tal 
manera que pueden ocasionar el desarrollo del estrés (Alfonso et al., 
2015). 
 
El estrés se ha convertido en un tema de estudio relevante debido a los 
altos problemas de salud que ha llega a ocasionar, tanto de manera 
fisiológica como psicológica y social, así como también consecuencias 
en el ámbito familiar, educativo y laboral. Ya que el individuo se ve 
expuesto a las altas demandas ambientales en las que se desempeña 
(Alfonso et al., 2015; Álvarez-Silva et al., 2018; Montalvo y Simancas, 
2019). 
 
Se puede decir que el estrés a grandes rasgos se define por ser una 
respuesta fisiológica que surge ante algún tipo de situación difícil 
externa que resulte amenazadora, la cual requiere del ataque o la huida, 
ya sea, tanto física como emocional, forzando al cuerpo a dar su máximo 
como mecanismo de defensa (Ávila, 2014, p. 119). “Solemos identificar 
la respuesta de estrés como preparación, defensa y activación para 
enfrentarse de manera más o menos adecuada a las situaciones de vida” 
(Barrio et al., 2006, p. 38). 
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Debido a la exposición de distintas experiencias, mencionan Ortega-
Maldonado y Salanova (2016) “el estrés y las consecuencias psicológicas 
y fisiológicas que conlleva, componen uno de los principales problemas 
y preocupaciones de salud” (p. 286), dentro de estas preocupaciones, 
se encuentran tanto el bienestar físico como mental, debido al tipo de 
respuestas que expone. Se caracteriza por distintas respuestas 
fisiológicas, como son el nerviosismo, tensión, cansancio, agobio e 
inquietud (Mazo et al., 2013). 
 
Bairero (2017), menciona que el estrés se ve de igual manera 
relacionado en la forma de afrontamiento a los problemas cotidianos, 
así como también con la calidad de vida, ya que esta genera un gran 
impacto en la motivación, voluntad de innovación y organización, con 
cierta repercusión tanto física como mental en la persona. Como parte 
de lo anterior, a las personas que padecen de estrés puede resultarles 
complicado poder entrar en un estado de relajación y concentración, 
ocasionando irritabilidad la mayoría del tiempo en colaboración con 
algunos otros síntomas. Entre los más importantes y característicos son, 
el dolor de cabeza, malestar gástrico, muscular, dificultad para dormir, 
así como alteraciones en el sueño (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2023). 
 
El estrés se puede ver interferido por las respuestas que tiene el 
individuo hacia al estímulo. En el caso del estrés académico, al ser un 
proceso adaptativo, surge a causa de las distintas etapas en donde el 
sujeto se ve particularmente inmerso en una sobrecarga de trabajo, 
desempeño o exigencia (Maceo et al., 2013; Zárate et al., 2017).  

 
Se le conoce como estrés académico, a un tipo de estrés en donde una 
persona, en su mayoría estudiante, se enfrenta a factores estresores 
sumamente involucrados en su ambiente educativo. En estas situaciones, el 
estudiante se ve en la necesidad de poner a prueba sus capacidades y 
recursos para poder enfrentar los cambios que se le presenten, sin embargo, 
al momento de excederse, es el instante en el que comienza a sentirse 
estresado. (García-Ros et al., 2012) 

 
De acuerdo con Yataco (2019), el estrés académico se caracteriza por 
ser un desequilibrio en el organismo de los estudiantes después de estar 
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expuestos a un ambiente amenazante, desbordante o demandante 
dentro de los estímulos académicos, en donde participan las tareas, 
proyectos, evaluaciones y el miedo al fracaso. Volviéndose de tal 
manera, un tanto abrumador, lo que lleva al estudiante a tener 
alteraciones tanto emocionales como físicas. 
 
En la vida académica, específicamente en la universitaria, es notorio que 
se vuelve un ambiente de alta demanda, tanto externa como interna, 
debido al desarrollo profesional y personal al que se ve inmerso el 
individuo, lo que lleva a una gran presión, con una sensación de pérdida 
de control sobre sus tareas y responsabilidades (Freire y Ferradás, 
2020; Yataco, 2019). 
 
Para Cuamba y Zazueta (2020), el contexto universitario se caracteriza 
por ser una etapa evolutiva, la cual, además de estar llena de cambios 
personales y ambientales, también provee de la adquisición de 
autonomía y la propia competitividad sobre expectativas en distintos 
factores, sobre todo personales, sociales y familiares. 
 
El impacto del estrés académico se puede manifestar en distintas áreas 
del bienestar que se pueden ver comprometidas como la salud física, la 
emocional y en las conexiones interpersonales, sin embargo, sus efectos 
pueden variar dependiendo de las experiencias entre cada individuo 
(Sarubbi y Castaldo, 2013). Por otro lado, en la mayoría de los casos se 
ha comprobado que la mayor preocupación suelen ser las evaluaciones, 
la sobrecarga de tareas, el formato solicitado y el tiempo limitado para 
realizar las entregas (Maceo et al., 2013; Zárate et al., 2017). 
 
Por lo que, para este apartado es relevante mencionar el papel que 
conlleva el afrontamiento al estrés. Empezando por definirlo como un 
proceso orientado y contextual, que va dirigido a lo que la persona 
realmente piensa y hace en situaciones estresantes (Pulido et al., 2015). 
Se considera como un proceso multidimensional al que se recurre 
cuando la persona se encuentra ante una serie de eventos en donde las 
emociones se ven involucradas, funciona de igual forma como un 
regulador de estrés, manifestado de manera conductual o incluso 



Arisbeth Hernández Hernández y Silvia Carolina Vázquez Monter 
El desafío académico: estrés y su afrontamiento en hombres y mujeres 

estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería 
Revista Xihmai XIX (38), 65-88, julio-diciembre 2024 

 

 Xihmai 69 

cognitivamente con la finalidad de que el sujeto pueda resolver un 
problema (Scafarelli y García, 2010). 
 
Al ser individuos en constante cambio y contacto con factores 
estresantes, se desarrollan estrategias que contribuyen al 
enfrentamiento de situaciones específicas a través de la experiencia, de 
tal manera que se puedan disminuir, tolerar o evitar consecuencias por 
alguna situación estresante (Uribe et al., 2018). Este proceso de 
afrontamiento no es lo mismo a que el individuo pueda tener un 
dominio sobre su entorno, ya que el afrontamiento se enfoca 
principalmente en poder manejar las situaciones que pueden generar 
estrés, tratando de minimizar, aceptar o ignorar e incluso tolerar 
aquello que provoca que las capacidades propias se sobrepasen (Amarís 
et al., 2013). 
 
Se ha considerado con mayor frecuencia a la población de estudiantes 
universitarios como vulnerable ante problemas de salud mental, 
involucrando significativamente su rendimiento personal y académico 
por la acumulación de presión y preocupación. Asimismo, implicando 
un sentimiento de angustia mental, el caso del estrés académico se 
resume en una angustia al fracaso, llevando al alumnado a explorar o 
poner en práctica estrategias de afrontamiento para la regulación de las 
emociones estresantes (Mezarina et al., 2022). 
 
Por ello, resulta importante abordar el ambiente académico, ya que, al 
ser muy demandante, los estudiantes se ven en la necesidad de adquirir 
o buscar alternativas para sobrellevar los niveles de estrés, a causa de 
nuevas responsabilidades y cambios, teniendo reacciones adaptativas 
que a la larga pueden comprometer su salud involucrando alguna 
enfermedad (Montalvo y Simancas, 2019). 
 
El afrontamiento contribuye de manera significativa ante los 
mecanismos que las personas se enfrentan, de tal forma que puedan 
minimizar los efectos del estrés. Por lo que es importante que se tenga 
conocimiento de las estrategias de afrontamiento, ya que 
constantemente, los estudiantes se ven sometidos a experiencias 
estresantes de distintas magnitudes, pero que impactan de manera 
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personal (Verdugo-Lucero et al., 2013). A falta de un buen manejo del 
estrés, se pueden presentar en el individuo afecciones a nivel 
psicológico, ya que la memoria, la concentración, el aprendizaje se ven 
comprometidos por la alta demanda a la que se expone o exige. De igual 
forma, puede presentar o desarrollar síntomas de ansiedad, depresión, 
desencadenar un estrés crónico. A nivel físico tener problemas 
dermatológicos, de digestión y alteración del sueño (Acero, 2020). 
 
Se ha mostrado que la utilización de estrategias de afrontamiento por 
parte de los estudiantes tiene un impacto significativo para sobrellevar 
su relación con el estrés ante la exigencia impuesta, al igual que poder 
disminuir los niveles de ansiedad y teniendo mejores resultados de 
adaptación y funcionamiento, tomando en cuenta, el tipo de estrategia 
requerida o elegida (Piemontesi et al., 2012). 
 
Cada vez es más constante la demanda tanto interna como externa, en 
lo que conlleva a la vida universitaria, ya que a consecuencia de ello el 
alumnado llega a mantenerse en cierto nivel de estrés como una forma 
de resistencia a la sobrecarga y tensión que recibe tanto física, 
emocional, incluso mentalmente (Matalinares et al., 2016). El ámbito 
estudiantil es muy amplio, por ello, es de interés poder abordar 
específicamente a la población de estudiantes militares y las formas de 
afrontamiento que deben poner en práctica ante los niveles de estrés. 
En un contexto militar, el tema del estrés es algo relevante debido a la 
magnitud de sus consecuencias y su nivel de manifestación (Chaves y 
Orozco, 2015). 
 
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA, 2023), el 
sistema educativo militar se basa en pilares relacionados con poder 
cubrir las necesidades que pudiesen presentar, tanto en el Ejército 
como en la Fuerza Aérea, fortaleciendo y desarrollando aprendizajes 
humanísticos, militares, científicos y técnicos a nivel superior, con 
actualización, aplicación y sobre todo perfeccionismo. 
 
Además de comenzar con nuevas responsabilidades académicas, 
también se ven sumergidos en un estado de inseguridad y ansiedad. 
Ocasionando una rigurosa exigencia en su nueva vida en el cuartel, 
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llevando a la persona a presentar un estrés emocional (Moreno et al., 
2001). 
 
De igual forma, otro factor no menos importante, es que los estudiantes 
en su mayoría no son locales, por lo que llegan a experimentar un ajuste 
en su estilo de vida. Por lo que, esta transición, ocasiona una serie de 
cambios en el comportamiento y cognitivamente, exponiéndose a 
diversos estímulos estresantes, sumando un bajo aprendizaje del 
adecuado afrontamiento a los mismos, en ocasiones solo se considera 
el descanso como una alternativa general que no necesariamente puede 
ser la más adecuada o funcional (Ospina, 2016). 
 
En términos generales, se puede afirmar que la manera apropiada o 
funcional de afrontar una situación varía entre cada individuo, sin 
embargo, el apoyo social es un ámbito importante que suelen compartir 
la mayoría, se ha comprobado que las relaciones cercanas al sujeto 
generan una percepción de apoyo. Con ello se puede ver una 
disminución significativa en el sentimiento de vulnerabilidad (Moreno 
et al., 2001). 
 
A pesar de que se realizan pruebas antes de ingresar al ambiente militar, 
no es posible detectar con determinación todas las áreas de 
vulnerabilidad de la persona. Estas comienzan a aparecer al momento 
de enfrentarse a alguna problemática o situación estresante (Huanay, 
2019). Asimismo, se sabe que los oficiales próximos a graduarse, para 
afrontar su estrés, generalmente suelen recurrir a la búsqueda de apoyo 
(Chaves y Orozco, 2015). 
 
Por otro lado, en algunas investigaciones se ha encontrado que el 
género puede tener un impacto significativo con respecto a la relación 
del estrés en contextos académicos, así como también, las estrategias 
de afrontamiento empleadas por hombres y mujeres son diferentes. 
Principalmente, se menciona que las mujeres suelen presentar mayores 
niveles de estrés y el tipo de afrontamiento se enfoca más a lo social; de 
lo contrario con los hombres los niveles de estrés son menores y su 
afrontamiento se enfoca más a la parte activa, lo que corresponde a la 
planificación y reevaluación positiva (Cabanach et al., 2013). 
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Método 
 
Participantes 
 
Para la presente investigación, la población de estudio fueron 
estudiantes mixtos de la Escuela Militar de Ingeniería del último año, 
correspondientes a décimo y doceavo semestre, tomando en cuenta una 
serie de características de la población para una recopilación de 
información útil. Por lo que, para cada formulario se anexó al inicio una 
serie de preguntas sociodemográficas como datos generales de cada 
participante, así como también informándoles del anonimato que 
tendría la evaluación. Se evaluó con una muestra final de 106 alumnos, 
de los cuales 28 eran mujeres y 78 hombres, con un rango de edad entre 
los 22 y 35 años, con una media de edad de 24.4 años.  
 
Instrumentos 
 
Para la evaluación de estrés, se utilizó el Inventario Sistémico 
Cognoscitivista SISCO SV-21 de Barraza-Macías (2018). Compuesta por 
21 ítems, dividiéndose equitativamente en tres factores (frecuencia de 
estresores, síntomas y estrategia de afrontamiento). Cada ítem es 
evaluado a base de una escala tipo Likert (1=bajo, 5=alto). Con la 
sumatoria de cada reactivo se determina la frecuencia del estrés, 
sintomatología y uso estrategia de afrontamiento ante los estímulos 
estresores. La escala cuenta con una confiabilidad (α =0.85). 
 
Por otro lado, también se llevó a cabo la aplicación de la Escala de 
Afrontamiento del Estrés Académico (A-CEA) Cabanach et al., (2010), la 
cual consta de 23 ítems con opción de respuesta en tipo Likert. Tiene la 
finalidad de poder evaluar el grado en que el estudiante determina 
estrategias de afrontamiento a nivel cognitivo, conductual y social. Se 
divide en tres factores importantes (Estrategia de Reevaluación Positiva, 
Estrategia de Búsqueda de Apoyo y Estrategia de Planificación). La 
escala cuenta con una confiabilidad (α =0.89). 
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Procedimiento 
 
El presente estudio se llevó a cabo a partir de la selección de pruebas 
confiables y pertinentes para la investigación, siendo así el Inventario 
SISCO SV-21 y la Escala de Afrontamiento del Cuestionario de Estrés 
Académico (A-CEA). Seguidamente, una vez admitida la solicitud de la 
población, se seleccionó a los sujetos que cumplieran con los criterios 
de inclusión, siendo así estudiantes que se encontraran cursando el 
doceavo semestre, siendo del último año de ingeniería, con el rango de 
cadetes, tanto hombres como mujeres pertenecientes a la Escuela 
Militar de Ingeniería en la Ciudad de México. Otro requisito importante 
fue que los alumnos pudieran encontrarse bajo estrés o presión por sus 
actividades correspondientes. Esto para evitar algún sesgo al proceder 
con la aplicación de los instrumentos. 
 
Es importante mencionar que, para la realización de la evaluación, fue 
necesario mandar una solicitud a la institución para la autorización, 
tanto del espacio requerido como para la evaluación, así como de la 
muestra necesaria, ya que debía ser de manera presencial. Asimismo, se 
hizo entrega de un consentimiento informado a cada participante, 
indicando la finalidad de la investigación, el objetivo y que toda la 
información que proporcionan sería para fines de la investigación y de 
manera anónima. 
 
Una vez que se obtuvieron los datos necesarios, se procedió con su 
respectiva puntuación y análisis comparativo. De esta manera, 
pudiendo extraer conclusiones que contribuyen significativamente al 
campo de investigación. Para lo anterior y poder obtener resultados 
precisos, fue requerido la utilización del programa estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 26. 

 
Resultados 
 
Se tomó como muestra a 106 oficiales de la Escuela Militar de Ingeniería 
del último año, siendo un total de 28 mujeres y 78 hombres, 
conformando el 26% y 73.6% de manera respectiva. En un rango de 
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entre los 22 a los 35 años, destacando que, en su mayoría, los 
participantes cuentan con 23 años (Tabla 1).  
 
Tabla 1. 
Distribución de la muestra respecto a la edad. 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

22 10 9.4 9.4 9.4 

23 31 29.2 29.2 38.7 
24 21 19.8 19.8 58.5 

25 22 20.8 20 79.2 
26 9 8.5 8.5 87.7 

27 8 7.5 7.5 95.3 

28 2 1.9 1.9 97.2 
29 2 1.9 1.9 99.1 

35 1 0.9 0.9 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 
Referente a los resultados obtenidos en el Inventario Sistémico 
Cognoscitivista SISCO SV-21, se encuentra dividido en tres factores de 
evaluación, el correspondiente a estresores, el de síntomas del estrés y 
el de estrategias de afrontamiento, de los cuales se hizo una percepción 
general de cada factor considerando el porcentaje en tres niveles, leve, 
moderado y severo. 
 
Para el primer nivel, se encontraron 66 estudiantes con un nivel leve de 
estrés, correspondiente al 62% del total de la muestra; para el segundo 
nivel se obtuvieron 23 estudiantes con un estrés moderado, 
correspondiente al 21.7%; y, por último, 17 estudiantes presentaron un 
nivel severo de estrés, lo correspondiente al 16%. 
 
Siguiendo con los factores, de igual forma se evaluó el nivel de síntomas 
que los estudiantes presentan cuando se encuentran estresados. Se 
obtuvo que, 83 participantes presentaron un nivel leve de acuerdo con 
los síntomas del estrés, correspondiente al 78% de la población total; 
se encontraron 15 estudiantes con un nivel moderado de síntomas, 
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siendo un 14% del total; y, 8 personas se encontraron con un nivel 
severo en presentar síntomas de estrés, lo correspondiente al 7.5%. 
 
Por último, respecto al nivel de estrategias de afrontamiento que suelen 
aplicar al estar en una situación estresante, se encontró que 25 de los 
estudiantes se ubican en un nivel leve de implementación, siendo 
correspondiente al 23.6% de la población total; 16 participantes se 
ubican en un nivel moderado siendo el 15%; y, 65 participantes se 
detectaron con nivel severo de utilización de estrategias de 
afrontamiento, siendo el 61% del total. 
 
Continuando con el análisis de datos, se aplicó y evaluó la Escala de 
Afrontamiento del Estrés Académico (A-CEA), la cual se divide en tres 
factores importantes: Reevaluación Positiva, Búsqueda de Apoyo y 
Planificación. Se pudo observar en los resultados cual estrategia 
predomina en cada estudiante. Se encontró que, para el primer factor, 
estrategia de Reevaluación Positiva, fueron 83 estudiantes, 
correspondientes al 78.3% de la población total, quienes resultaron 
utilizar con mayor frecuencia esta estrategia para enfrentar los niveles 
de estrés. 
 
En la estrategia de Búsqueda de Apoyo se obtuvieron 6 personas, 
correspondiente al 5.7%; para 9 personas predomina la estrategia de 
Planificación, siendo el 8.5% de la muestra; y, por último, se 
encontraron 8 personas en quienes predomina el uso de dos estrategias 
para el enfrentamiento al estrés, quienes corresponden al 7.5%. 
 
Con referencia a los resultados de correlación de análisis inferencial, se 
encontró que el sexo masculino presenta mayores niveles de estrés en 
comparación del femenino, encontrando 44 varones con nivel leve, 20 
en nivel moderado y 14 en un nivel severo. Lo que se puede interpretar 
como que el sexo masculino suele presentar mayores niveles de estrés. 
 
A pesar de ello, estadísticamente no existe una relación significativa 
(p=0.078) entre los niveles de estrés y el sexo, ya que cuenta con una 
r=0.172, así como también, en la utilización de Chi cuadrado de 
verosimilitud, corresponde a 4.723 con una significancia de 0.094. 



Arisbeth Hernández Hernández y Silvia Carolina Vázquez Monter 
El desafío académico: estrés y su afrontamiento en hombres y mujeres 

estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería 
Revista Xihmai XIX (38), 65-88, julio-diciembre 2024 

 

 Xihmai 76 

De acuerdo con los niveles de síntomas de estrés relacionado con el 
sexo, se pudo encontrar que la mayoría de la población se encuentran 
en el nivel Leve, 67 personas correspondientes al sexo masculino y 16 al 
sexo femenino. Y, en el nivel severo se encontraron dos casos para el 
sexo masculino y 6 en el femenino, lo cual se puede interpretar como 
que el sexo masculino presenta mayoritariamente síntomas de estrés 
en comparación del sexo femenino. 
 
Como parte de los datos estadísticos, se puede decir que se obtuvo una 
r=-0.351 (p=0.00), correspondiente a una Chi cuadrada de 
verosimilitud de 11.835 con una significancia de 0.001. Con lo cual, se 
interpreta que existe una relación significativa entre los niveles de 
síntomas de estrés y el sexo (Figura 1). 
 
Figura 1. 
Descripción del sexo de la muestra relacionada con los niveles de síntomas de estrés. 
 

 

Referente a los niveles de estrategias de afrontamiento, se encontró que, 
los hombres suelen utilizar con mayor frecuencia las estrategias de 
afrontamiento. Por la parte estadística, se encontró con r=0.193 
(p=0.048), con la utilización de Chi cuadrada de verosimilitud 4.256 con 
una significancia de 0.085, lo cual refiere que no se encontró una relación 
estadísticamente significativa entre la variable y el sexo (Figura 2). 
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Figura 2. 
Descripción del sexo con relación a los niveles de utilización de estrategias de afrontamiento. 
 

 

Por último, lo que corresponde a los datos obtenidos en la variable de grado 
de estrategia de afrontamiento en relación con el sexo, se encontró que, en 
su mayoría, el sexo masculino presenta mayor grado de utilización en la 
estrategia en Reevaluación Positiva siendo 65 hombres en comparación 
con el sexo femenino, quienes presentan mayor grado en la estrategia de 
Búsqueda de Apoyo. Por la parte estadística, se puede decir que 
corresponde a r=-0.122 (p=0.213), con una Chi cuadrada de 11.542 con una 
significancia de 0.009, lo cual indica que existe una relación negativa 
estadísticamente significativa entre el grado de estrategia de 
afrontamiento y el sexo (Figura 3; Tabla 2). 
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Figura 3. 
Descripción del grado de estrategias de afrontamiento relacionado con el sexo. 
 

 

 
Tabla 2. 
Análisis de si existe una relación significativa entre hombres y mujeres y la variable. 
 

  Valor df Significación asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrada 11.542 3 0.009 

Razón verosimilitud 10.069 3 0.018 
Asociación lineal por lineal 1.564 1 0.211 
N° de casos válidos 106   
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Discusión 
 
En esta investigación, se ha presentado la importancia y el impacto que 
pueden tener los niveles de estrés, así como también la necesidad que 
tiene su afrontamiento, principalmente en un contexto educativo. Por 
otro lado, igual se ha expuesto un contexto poco usual, enfocado a los 
estudiantes en el ambiente militar. Por esta razón, en este apartado se 
menciona la interpretación de los análisis de resultados obtenidos en el 
estudio desarrollado, de tal forma, pudiendo dar respuesta a la pregunta 
de investigación ¿Existe relación entre los niveles de estrés académico 
y las estrategias de afrontamiento al estrés entre hombres y mujeres 
estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería? 
 
Por lo que, se logra determinar que existe un alto índice de estudiantes 
hombres en el nivel de estrés leve, en comparación de las mujeres que 
se encuentran en el mismo nivel. Lo cual se contrapone a la idea de que 
las mujeres presentan niveles de estrés más altos, sin embargo, se 
confirma que los niveles de estrés tienden a ser más altos en 
estudiantes que cursan los primeros y los últimos semestres de las 
carreras universitarias (Ospina, 2016). En este estudio, a pesar de los 
niveles encontrados, estadísticamente no se presentó una relación 
entre los niveles de estrés en comparación entre hombres y mujeres. 
 
El estrés académico suele ser un factor sobresaliente en los estudiantes 
universitarios del último año, debido a las nuevas responsabilidades y a 
la compleja percepción hacia la incertidumbre del futuro. Los hombres 
suelen exhibir mayores niveles de síntomas de estrés en comparación 
con las mujeres, en su mayoría, por las expectativas sociales 
tradicionales de masculinidad que pueden llevar a los hombres a 
experimentar presiones adicionales para cumplir con roles específicos, 
como proveer económicamente o ser emocionalmente fuertes (Epel et 
al., 2000). Efectivamente, en este estudio se confirma que los hombres 
presentan mayores niveles de síntomas del estrés, en comparación de 
las mujeres, principalmente en los niveles de leve y moderado. 
 
De igual forma, se infiere que los oficiales de la EMI presentan síntomas 
asociados a irritabilidad, fatiga crónica, sentimientos de depresión y 
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tristeza, angustia o desesperación, falta de concentración y/o desgano 
en realizar sus actividades académicas. Del mismo modo, se puede decir 
que estos estudiantes que presentan niveles altos en los síntomas 
cuando se encuentran bajo estrés, se suelen presentar debido a una alta 
demanda de hipervigilancia, presentando así el agotamiento fisiológico, 
dada la activación repentina y posterior declive del estado anímico, 
contribuyendo a manifestaciones ansiosas y/o depresivas (Ospina, 
2016). 
 
Algunas investigaciones afirman que, en la parte de afrontamiento, las 
mujeres tienden a reflexionar más sobre los problemas, contrariamente 
a los varones, quienes son más propensos a actuar ante las dificultades 
en lugar de preocuparse por ellas. Así como también, se plantea que los 
individuos con un elevado optimismo disposicional tienden, a recurrir a 
determinadas formas de afrontamiento activo como la Reevaluación 
Positiva o la Resolución de Problemas (Cabanach et al., 2013). Por lo 
tanto, en este caso, se puede confirmar el hecho de que los niveles de 
uso de estrategias de afrontamiento fueron más altos en hombres y en 
un nivel severo, en comparación con las mujeres. 
 
Por esto último, se puede decir que se tiene una relación con el grado 
de utilización de estrategias de afrontamiento, ya que se pudo observar 
que, en los hombres la frecuencia se encuentra en la Reevaluación 
Positiva para la búsqueda de soluciones a la problemática y así, 
enfrentar el factor estresante; al contrario de las mujeres que suelen 
optar la Búsqueda de Apoyo como estrategia. Asimismo, se sabe que los 
oficiales próximos a graduarse, para afrontar su estrés, generalmente 
suelen utilizar la Búsqueda de Apoyo como estrategia de afrontamiento 
(Chaves y Orozco, 2015). 
 
Conclusiones 
 
Se concluye, entonces, que el estrés académico en estudiantes militares 
de la EMI es más significativo en los hombres, encontrándose en niveles 
leves y moderados, en comparación de las mujeres. Así también, se 
establece que la causa de que los niveles estén presentes y propensos a 
que se eleven es debido a la presión académica que se rige en este 
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contexto, sumando las responsabilidades militares correspondientes, 
principalmente en estudiantes de último año. 
 
Se destacó que, por parte de las estrategias de afrontamiento al estrés, 
es el cambio de pensamiento ante situaciones bajo presión la más usual 
y con mejores resultados, de tal forma que se pueda buscar y superar 
una solución ante el factor estresante, se confirma que se utiliza en su 
mayoría en hombres, y no es la excepción en el ámbito militar. Del 
mismo modo con las mujeres, que suelen buscar el apoyo social para 
llegar a una solución de afrontamiento. 
 
Es por ello por lo que, de la misma manera se hacen las siguientes 
recomendaciones para futuras investigaciones, comenzando por la 
relevante importancia de implementación de intervenciones y 
orientación en el manejo del estrés, así como también en la utilización 
de estrategias efectivas de acuerdo con cada persona, principalmente 
en el contexto académico militar. De igual forma, proponer mentorías 
de apoyo psicológico en las instituciones militares, principalmente, para 
estudiantes. 
 
Por otro lado, para esta investigación se presentaron algunas limitantes, 
comenzando por el acceso y disponibilidad de la población, ya que se 
requiere de permisos específicos para la realización de investigaciones 
dentro de las instalaciones. Así como también la información sobre 
estudios similares es muy escasa, específicamente en instituciones 
militares externos al área de salud; la actualización de instrumentos 
estandarizados para la evaluación de estas variables, así como los 
criterios a evaluar. Otra limitante sobresaliente es la consideración del 
tiempo invertido para la preparación de instrumentos, de tal forma que 
no se vuelva agobiante para los participantes y considerar que, al ser 
dos variables, son evaluaciones distintas. Esto último, fue muy 
importante de mencionar al momento de realizar la solicitud. 
 
Otra limitante que se presentó fue la desinformación que existe ante la 
importancia de este tipo de temas y sobre todo cuando se habla del 
bienestar psicológico, aunque en la actualidad se están volviendo temas 
cada vez más relevantes. Es por ello por lo que, para futuros trabajos 
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relacionados, y de esta manera zanjar las limitaciones, se propone lo 
siguiente: ampliar el número de la muestra para mayor rango de 
comparación entre ambos sexos, permitiendo que el rango de error sea 
menor; gestionar la disponibilidad de acceso a la población que pudiera 
ser un tanto limitada, a menos que se tenga algún tipo de contacto con 
la población; de igual forma realizar las solicitudes necesarias para el 
acceso con tiempo suficiente, previo a la aplicación, recolección y 
análisis de datos. 
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DIVISION OF POWERS AND DE-CENTRALISATION IN THE LATIN 

AMERICAN FEDERATIONS: CHARACTERISTICS AND MODE OF OPERATION 
 

Resumen 
 
Este artículo valora las tendencias de descentralización a partir del análisis de 
la división competencial y sus razones. Su referencia es el espectro de mutación 
desde el federalismo dual hacia el federalismo administrativo. La metodología 
es mixta: cualitativa y cuantitativa. Las competencias exclusivas nacionales y 
subnacionales resultaron a razón de 5 a 1. Las funciones coordinadas van de 14 
a 16 en una muestra de 22. Brasil es una federación protoadministrativa que 
aspira a erradicar desequilibrios territoriales, demuestra superintendencia, 
supervisión y consenso de la implementación. Argentina es una federación 
híbrida que mutó por la centralización fiscal motivada en la crisis financiera, la 
intolerancia a la supervisión arroja una implementación discrecional no 
legislada. México es una federación híbrida fundada en transformaciones 
revolucionarias, registra exceso de funciones coordinadas en contraste con la 
reivindicación del desempeño dual y la instrumentación del bilateralismo 
adaptado. 
  
Palabras clave: Federalismo Comparado, División de Poderes, Descentralización, 
Recentralización, Federaciones Latinoamericanas. 
 
Abstract 
 
This article assesses decentralization trends based on the analysis of the 
division of powers and the reasons for it. Its reference is the spectrum of 
mutation from dual federalism to administrative federalism. The methodology 
is mixed: qualitative and quantitative. Brazil is a proto-administrative federation 
that aspires to eradicate territorial imbalances, demonstrates superintendence, 
supervision and consensus of implementation. Argentina is a hybrid federation 
that mutated due to fiscal centralization motivated by the financial crisis; 
intolerance to supervision results in unlegislated discretionary implementation. 
Mexico is a hybrid federation founded on revolutionary transformations, 
registering an excess of coordinated functions in contrast to the vindication of 
dual performance and the implementation of adapted bilateralism. 
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Keywords: Comparative Federalism, Division of Powers, Decentralization, 
Recentralization, Latin American Federations. 
 
1. Introducción: El nuevo espectro dual-administrativo y los problemas 
de la mudanza 
 
Dos modelos teóricos suelen caracterizar la distribución de poderes en 
las federaciones, el federalismo dual y el federalismo administrativo 
(Mueller y Fenna, 2022). En el federalismo dual, cada orden de gobierno 
tiene la responsabilidad global de sus propios dominios de políticas 
públicas, esto es, ambos modelos de federalismo poseen una rama 
ejecutiva que implementa leyes adoptadas por sus propias asambleas 
legislativas (Hueglin y Fenna, 2015). En cambio, en el federalismo 
administrativo, el gobierno nacional formula directamente las políticas 
públicas a través de la centralización legislativa, para dejar la 
implementación y administración de los programas federales a la 
Unidades Constituyentes. Esa transferencia ejecutiva de las políticas 
nacionales es referida como “administración indirecta” (Mueller y 
Fenna, 2022; Poirier y Saunders, 2015). 
 
La clasificación original de las federaciones en duales y administrativas 
obedece a tres aspectos antagónicos desde el mismo génesis de dos 
modelos: los Estados Unidos de América y Alemania —otrora Prusia— 
(Hueglin y Fenna, 2015). El primero, por detrimento de la 
administración indirecta, concibió un gobierno nacional independiente 
en los ámbitos político, burocrático, fiscal y judicial. No obstante, la 
autonomía subnacional fue preferente al limitar las capacidades 
nacionales e impulsar, en el mismo orden central, una representación 
igualitaria de las Unidades Constitutivas. La profunda diversidad social 
se tradujo en intolerancia a leyes nacionales desde aquellos estados 
esclavistas. En contraste, la Prusia decimonónica mostró satisfacción 
por la administración indirecta, al lograr la unificación de dos 
hegemonías centrales que existían en sendas inestabilidades 
protofederales. Superintendencia y supervisión fueron funciones 
nacionales que trazaron, simultáneamente, la centralización legislativa 
y la descentralización administrativa. La diversidad social careció de 
énfasis, al “acomodarse” entre la representación central y la autonomía 
estatal (Mueller y Fenna, 2022).  
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Actualmente, la mayoría de los sistemas federales no se ubican en los 
extremos de este espectro, sino en puntos intermedios donde las 
facultades compartidas por los órdenes nacional y subnacional son 
mayoría y la distinción entre dual o administrativa se torna difusa. Las 
federaciones más duales son Canadá y Austria, mientras que Alemania 
ha ratificado sus rasgos de Unión Administrativa. En este último caso, la 
segunda cámara federal —el Bundesrat— contribuye a que las Unidades 
Constitutivas participen en el diseño de políticas públicas y 
legislaciones federales, que a su vez permiten opciones legislativas de 
implementación: elegibilidad, plazos y procedimientos de apelación. La 
Constitución alemana diferencia los casos de supervisión estrecha de 
los Länder, en calidad de agencias federales, de otros que pueden 
considerarse “asuntos propios” (Mueller y Fenna, 2022). 
 
Más allá de los casos anteriores, las federaciones duales se están 
transformando en híbridas con tendencias hacia lo administrativo y 
lejos del diseño dual (Dardanelli et al., 2019). Los procesos son de facto, 
no reconocidos ni planificados, si no implementados como soluciones 
políticas a problemas emergentes como muestran los casos mexicano y 
argentino (Moscovich y Lacroix, 2023; Olmeda, 2023) con controles 
verticales variables Se hacen más notables en competencias 
concurrentes, aunque también han invadido la exclusividad subnacional 
(Poirier y Saunders, 2015). Son más frecuentes en áreas que requieren 
reglas uniformes e interacción gobierno-sociedad: bienestar social, 
agricultura, salud, medio ambiente, recursos naturales, regulación 
económica, derechos civil y penal. En esta nueva lógica, los Estados 
Unidos de América ya no son la federación dual icónica, al ubicarse a la 
mitad del nuevo espectro dual-administrativo. Suiza, incluso, ya habría 
mudado de polo a polo (Mueller y Fenna, 2022). 
 
Las federaciones híbridas muestran aspectos críticos, debido a la 
discrepancia entre sus bases originarias y estructurales, evidentemente 
duales, y el ejercicio inédito de la “administración indirecta”. Las 
garantías de participación legislativa de las Unidades Constitutivas en el 
diseño de los programas que van a implementar se desvanecen. Hay 
entonces necesidad de crear canales alternativos, como las 
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organizaciones horizontales de gobernadores (Hegele, 2018; Kaiser y 
Vogel, 2019; Schnabel, 2020). 
 
La opacidad tergiversa las líneas de rendición de cuentas política, 
parlamentaria y judicial (Poirier y Saunders, 2015). El poder de gasto 
federal resulta perverso. Su flujo descendente acelera, 
coyunturalmente, el proceso de transición dual-administrativa. Por otro 
lado, su negativa o condicionamiento derivan en Federalismo coercitivo 
—nacionalización + centralización de las políticas públicas— (Conlan y 
Posner, 2008) al instrumentar mandatos sin financiamiento2, 
requisitos transversales3, sanciones cruzadas4 y precedencias 
parciales5. 
 
En lo general, existe un tipo de “federalismo oportunista” que implica 
que el orden federal se apodere de las áreas de competencia de los 
estados o les obligué a efectuar cambios administrativos. En casos más 
particulares, como subtipo de federalismo oportunista, la 
Corporatización es la dominación sólida del gobierno nacional sobre los 
subnacionales, ejecutada a través de una descentralización controlada 
y gradual (Powell, 2015; Powell y Ntliztiywana, 2015). Esto termina por 
integrar a los gobiernos subnacionales y locales bajo el liderazgo 
decisorio nacional (Mendoza Ruiz y Mendoza Gómez, 2022; Poirier y 
Saunders, 2015). 
 
Debido a esta dificultad que implica reformar la Constitución y sus leyes 
secundarias, la mudanza dual-administrativa ha generado una variedad 

 
2 Los mandatos son acciones obligatorias subnacionales o locales bajo amenazas de 
castigos o penas civiles. La conservación de cierto grado de autonomía y discrecionalidad 
depende de la acción de los tribunales y de la influencia política (Wright, 1997). 
3 Los requisitos transversales condicionan la aplicación de muchos o todos los programas 
de ayuda federal, asegurando así la aplicación y el impacto horizontal (Wright, 1997). 
4 Las sanciones cruzadas amenazan con la terminación o reducción de los fondos en uno 
o más programas de ayuda federal a menos que se satisfagan los requisitos de otro. Si 
bien este tipo de sanciones aseguran considerablemente el cumplimiento de las políticas 
nacionales; su aplicación es episódica, casuística, notoriamente reactiva y, por todo ello, 
nociva para el federalismo y las RIG (Wright, 1997). 
5 Las precedencias parciales establecen normas federales, para pasar a delegar la 
administración a los gobiernos subnacionales si adoptan ordenamientos equivalentes a 
las nacionales (Wright, 1997). 
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de instrumentos ejecutivos aplicados a la flexibilidad y adaptación del 
reparto competencial —p.e. los acuerdos intergubernamentales, 
contratos entre los gobiernos estatales y federal para la coordinación o 
delegación de facultades— (Poirier, 2002). El equilibrio vertical-
horizontal de las Relaciones Intergubernamentales es la primera 
determinante del espectro integración-autonomía. La definición 
consensual de mecanismos de flexibilidad y cooperación en las 
facultades concurrentes es elemental para evitar competencia 
intergubernamental perjudicial entre órdenes de gobierno. 
 
La delegación intergubernamental de potestades es una alternativa 
importante dentro de esos mecanismos. El ejercicio discrecional de 
determinadas capacidades ha otorgado a las asambleas legislativas 
subnacionales las opciones de opting in u opting out. Los Acuerdos 
Intergubernamentales verticales y horizontales, pese a que en algunas 
federaciones causan controversia, constituyen una tendencia que está 
tomando fuerza (Watts, 2006). 
 
En función de lo expuesto, como parte de un proyecto editorial entre 
federaciones iberoamericanas más amplio, el presente texto consideró 
la siguiente interrogante: ¿Qué grado y tendencias de descentralización 
(o recentralización) existen en las federaciones iberoamericanas a 
partir del análisis de la división competencial y sus razones? El espectro 
para ubicar a las federaciones iberoamericanas es el siguiente: 
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Gráfico 1 
Plano del nuevo espectro dual-administrativo para ubicar el grado y tendencias de 
descentralización (o recentralización) de las federaciones iberoamericanas 
 

 

Fuente: Elaborado por los autores según contenido del presente apartado. 
 

A lo largo de las siguientes secciones se desarrolla un trabajo 
metodológicamente mixto (Ragin, 1987) entre el análisis cuantitativo 
descriptivo basado en la data recolectada al margen del 
De/centralization Dataset (Dardanelli et al., 2019; Moscovich y Lacroix, 
2023; Olmeda, 2023; Schlegel, 2022) y la revisión bibliográfica y 
legislativa de los casos federales latinoamericanos democráticos a 
2020 —Argentina, Brasil y México—. Lo anterior considerando que los 
mecanismos políticos internos de un sistema no-democrático no 
pueden considerarse comparables con los sistemas democráticos. En 
breve, este es un trabajo de metodología mixta donde se integra, en la 
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primer parte, el análisis comparado cualitativo (QCA por sus siglas en 
inglés) y en segunda instancia el análisis cuantitativo descriptivo o 
exploratorio (Baglione, 2024; Gerring, 2001). 
 
La selección de los casos analizados en el presente texto no es fortuita, 
obedece a un grupo específico de federaciones que comparten 
características políticas y un devenir histórico común. Según Schnabel 
y Fenna (2023) una federación es un sistema de distribución vertical de 
facultades donde ambos niveles de gobierno inmiscuidos son 
constitucionalmente autónomos y cuya autonomía no puede ser 
retirada de forma unilateral por el gobierno central. Argentina, Brasil y 
México son tres casos de esta condición al ser países formados por 
estados (Brasil y México) o provincias (Argentina) constitucionalmente 
autónomas y responsables de áreas específicas de política pública. Estas 
tres federaciones devienen independientes de imperios ibéricos 
durante el mismo siglo y adoptan para su diseño constitucional 
características similares heredadas de la federación más próxima 
geográfica y temporalmente; los Estados Unidos. 
 
Las tres federaciones son sistemas presidenciales con legislativos 
bicamerales, las tres cuentan con sistemas de partidos nacionalizados y 
las tres han atravesado periodos no-democráticos durante el siglo XX. 
Al siglo XXI las tres federaciones son consideradas democráticas, aún si 
fallidas (Lindberg et al., 2014). Por ello, encontramos este muestreo 
como adecuado para conocer las tendencias para las federaciones 
latinoamericanas democráticas y es por ello por lo que descartamos el 
caso venezolano. 
 
No fue una decisión exclusiva para este trabajo, se tomó en el marco de 
un libro colaborativo a desarrollarse en meses siguientes. Algunos 
propósitos de esa obra editorial son: 1) atraer a las federaciones 
latinoamericanas al panorama global del federalismo comparado, a la 
vez que; 2) clasificar los sistemas bajo estudio en dimensiones que 
superen el dicótomo federal dual-cooperativo. A fin de concretar ese 
objetivo, optamos por un diseño analítico cualitativo comparado de 
casos similares, empero, con resultados diversos (Ragin, 1987). Este 
análisis está fundado en síntesis bibliográfica y legislativa de cada 
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federación, acompañada por análisis descriptivo estadístico. Para la 
parte cuantitativa se aplicó el De/centralisation Dataset desarrollado 
por Dardanelli et al. (2019) y adaptaciones posteriores de este para 
países no incluidos en la muestra original (Moscovich y Lacroix, 2023; 
Olmeda, 2023; Schlegel, 2022). 
 
El contenido se organizó en tres secciones. La primera: “1. Introducción: 
El nuevo espectro dual-administrativo y los problemas de la mudanza”. 
La segunda: “2. Las federaciones iberoamericanas en el nuevo espectro 
dual-administrativo”. La tercera: “3. Grados y tendencias de 
descentralización de las federaciones iberoamericanas”. Las secciones 
2 y 3 desarrollaron los análisis cualitativo y cuantitativo, 
respectivamente, en subdivisiones internas alusivas a cada caso 
nacional. 
 
2. Las federaciones iberoamericanas en el nuevo espectro dual-
administrativo 
 
La presente sección analiza: a) el origen de la división de poderes; b) las 
principales facultades, funciones y responsabilidades legislativas, 
administrativas, preventivas y fiscales del gobierno central; y c) las 
principales funciones y responsabilidades legislativas, administrativas, 
y fiscales de las unidades constituyentes. 
 
2.1. República Argentina 
 
El formato primario argentino fue el federalismo dual clásico, resultado 
del ciclo constituyente 1853-1860 que unió 14 provincias preexistentes, 
tras décadas de desencuentros, e instituyó un gobierno federal 
(Moscovich y Lacroix, 2023). La primera invasión del gobierno federal 
fue la duplicación del sistema educativo a partir de 1882. A raíz de la 
crisis económica y financiera de los treinta, en 1935 el gobierno federal 
abandonó el sistema tributario de fuentes separadas para pasar a gravar 
la renta, iniciándose así el debate sobre la redistribución de dichos 
recursos (Benton, 2008). Esto sentó las bases de un modelo de 
cooperación y articulación que quedaría definitivamente plasmado en 
la reforma constitucional de 1994. El periodo peronista 1946-1955 
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centralizó considerablemente las facultades de bienestar social en las 
instituciones y agendas federales, así como la capacidad fiscal necesaria 
para su desarrollo. Para consolidar el Estado de bienestar, las dictaduras 
militares subsecuentes conformaron un sistema considerablemente 
descentralizado en cuanto a la implementación y diseño de políticas 
públicas, aunque conservaron la tendencia centralizadora de lo fiscal 
(Moscovich y Lacroix, 2023). 
 
Con la reinstauración de los gobiernos democráticos, la coincidencia 
político-electoral del Presidente de la Nación y de algunos 
gobernadores se asoció a niveles importantes de centralización. La 
precisión constitucional de la coparticipación fiscal en la reforma de 
1994 erosionó aún más el carácter dual de la federación argentina 
creando dependencia fiscal de las provincias hacia el centro y obligando 
a la negociación de políticas públicas. Asimismo, como énfasis 
federativo discreto, por debajo de las pugnas políticas Menem-Alfonsín, 
la Constitución proveyó facultades a las provincias (Artículo 124) y 
estableció un gobierno autónomo para la Ciudad de Buenos Aires 
(Artículo 129) (Carnota, 2015).  

En general, la centralización podría explicarse por cierto grado de poder 
político (durante regímenes autocráticos, híbridos o democráticos) 
combinado con tendencias económicas positivas, mientras que la 
descentralización se explica mejor por cierto grado de poder político 
combinado con necesidades fiscales. La ideología puede moderar 
(Aramburu) o potenciar (Menem) este vínculo. (Benton, 2008; Moscovich y 
Lacroix, 2023) 

 
2.2. República Federativa de Brasil 
 
El diseño dual de la federación brasileña fue pleno solo en su primera 
fase, la República Velha, que fue la alternativa política para las élites 
regionales descontentas con la centralización del poder que existió 
durante el Imperio (1840-1889). Sin embargo, pocos gobiernos 
subnacionales tuvieron condiciones para ejercer su autonomía. A partir 
de 1930 las élites políticas centraron sus aspiraciones en reducir el 
desequilibrio regional (Souza, 2017). Por eso, el gobierno de Getulio 
Vargas asumió capacidades financieras y administrativas significativas. 
En 1937, el Estado Novo impuesto por el mismo Vargas amplió la 
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estructura político-administrativa central hasta el retiro de la 
autonomía democrática de los gobiernos subnacionales (Grin et al., 
2017). A partir de esos cambios surgieron dos versiones del proceso 
centralizador. La primera sostiene que el autoritarismo militar se 
tradujo en períodos de federalismo “apagado”, 1930-1945 y 1964-1983, 
en cuyas contraposiciones pendulares se alcanzó una estrecha 
asociación entre federalismo, democracia y descentralización. La 
segunda destaca la necesidad de reevaluar profundamente el caso 
brasileño, al evidenciar que existió una descentralización dinámica aún 
en los regímenes autoritarios, y que los gobiernos democráticos 
llegaron a impulsar reformas centralizadoras (Schlegel, 2022). 
 
A mediados de la década de los sesenta, las experiencias del pasado 
imprimieron en los constitucionalistas brasileños un aprendizaje 
incremental que sustituyó la influencia de constituciones ajenas (Souza, 
2017). Así, con la Constitución de 1988, el diseño institucional del 
federalismo pasó a incluir muchos rasgos del modelo integrado o 
administrativo, sobre bases administrativas o funcionales.  

La provisión de servicios está ampliamente integrada, implicando que la 
mayoría de la política pública requiere cooperación entre gobiernos. Más 
aún, los marcos prescritos en el nivel federal afectan significativamente la 
implementación estatal y local de las políticas públicas de las que son 
responsables. Aunque las unidades constitutivas no son meramente 
administradoras de leyes federales, sus agendas de política pública están 
considerablemente apresadas por regulación y supervisión federal. 
(Arretche, 2015) 

 
2.3. Estados Unidos Mexicanos 
 
México es originalmente una federación dual, justificada por la mayoría 
de aquellos primeros constituyentes en la construcción de un gobierno 
fuerte ante amenazas de desgobierno y desintegración territorial. El 
desempeño federal primario fue profundamente descentralizado y con 
un gobierno nacional débil. La primera invasión del gobierno federal 
aconteció hacia 1880, con la concesión a empresas extranjeras del 
ferrocarril Ciudad de México-Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), 
después de que falló el esquema coordinado de concesiones a 
gobiernos subnacionales iniciado en 1877 (Mendoza Ruiz, 2017). A partir 
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de entonces, se observó una tendencia sostenida hacia la centralización 
durante el período 1880-1980 (Olmeda, 2023). La supremacía 
constitucional fue obviada desde la década de 1920, al 
institucionalizarse Acuerdos Intergubernamentales para operar 
servicios integrados de salud, construcción de escuelas primarias 
federales, construcción de carreteras, así como fondos de beneficencia 
pública. En los años cincuenta, los mismos instrumentos sirvieron para 
la centralización fiscal, por la cual, en 2021 la recaudación del Gobierno 
Nacional es comparativamente más del 90% de la suma nacional-
subnacional. En los cincuenta también se concretó la hegemonía del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), la alternativa informal del 
orden constitucional (Mendoza Ruiz, 2023). 
 
La descentralización se produjo cuando había iniciado el colapsó del 
estricto control político de la primera hegemonía partidista, el PRI. La 
agenda oficial había mudado ya del Estado desarrollista al neoliberal. El 
análisis de la etapa subsecuente arrojó que la relación entre 
descentralización dinámica y el tipo de regímenes políticos no es 
determinista: los gobiernos autoritarios llegaron a descentralizar y, a 
partir del año 2000, los de la alternancia democrática evidentemente 
han centralizado. Finalmente, encontramos que los proyectos 
nacionales de transformación del Estado centralizan (Olmeda, 2023). 
Así se hizo durante el porfiriato y en la etapa posrevolucionaria, y así se 
está haciendo en la cuarta transformación. Más aún, el nivel actual de 
descentralización ha alcanzado un desempeño dual en algunos sectores, 
como ha sucedido en materia de bienestar y educación: gobiernos 
subnacionales y el nacional tienen programas propios en el marco de la 
competición política. En suma, la corporatización federal mexicana 
mantiene tres constantes: la celebración permanente de Acuerdos 
Intergubernamentales que eluden la arquitectura constitucional, las 
hegemonías partidistas y ahora personalistas, así como la invasión de 
distintos ámbitos territoriales (Mendoza Ruiz y Mendoza Gómez, 2022). 
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2.4. Principales facultades, funciones y responsabilidades legislativas, 
administrativas, preventivas y fiscales del gobierno central 
 
De estudio propio se ha encontrado que, en los tres sistemas federales 
que nos ocupan, las facultades exclusivas de los gobiernos nacionales 
coinciden en las siguientes (Mendoza Ruiz y Mendoza Gómez, 2023a): 

• Defensa nacional. 
• Emisión, reservas y política monetaria. 
• Política del sector agrícola. 
• Política de educación. 
• Política exterior y tratados internacionales. 
• Política de salud. 
• Recursos hídricos. 
• Regulación de la banca y de seguros y pensiones privadas. 
• Regulación de la energía eléctrica, minería y recursos nucleares. 
• Regulación de la inmigración y ciudadanía. 
• Regulación de radio, televisión y tecnologías de la 

comunicación. 
• Regulación de servicios de transporte aéreo, marítimo y 

terrestre interestatal. 
• Servicio de policía federal o guardia nacional. 
• Servicios de seguridad social. 
• Servicio postal. 

 
En Brasil y México, las directrices de las políticas nacionales se 
extienden a sectores como los pueblos originarios, el desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, y hasta los registros públicos. En estas 
federaciones ha sido también común la codificación del derecho penal 
y civil, tanto en lo sustantivo como en lo procesal, así como la creación 
de sistemas nacionales dominantes, como el de carreteras o la 
estadística y geografía. 
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2.5. Principales funciones y responsabilidades legislativas, 
administrativas, y fiscales de las unidades constituyentes. 
 
Las facultades exclusivas de los órdenes subnacionales coinciden en 
tres aspectos: 

• Administración de infraestructuras como carreteras, 
conducción de agua potable y gas entubado. 

• Política urbano-regional. 
• Seguridad pública en sus ámbitos de competencia. 

 
En cuanto a las diferencias, Argentina imprime cierto énfasis provincial 
al fomento a la industria y al dominio de recursos naturales. En Brasil 
son notorias en la Constitución y en la práctica las facultades de los 
gobiernos locales, el tercer orden de gobierno de su federalismo trino 
(Grin et al., 2022): educación preescolar y básica, atención sanitaria 
preventiva, uso del suelo, servicios públicos locales, transporte público 
local e intermunicipal, asistencia social básica y asistencia 
especializada. En México, como enfatizaremos más adelante, los 
programas de desarrollo social han migrado recientemente hacia el 
desempeño federal dual, con profundo desequilibrio vertical de gasto 
(Boas et al., 2014; Toral, 2023). 
 
2.6. Deducciones generales 
  
El Estado de bienestar ha sido la razón de la de/centralización de las 
federaciones iberoamericanas, aunque cada una de ellas ha tenido 
visión y sentido muy propios. Argentina inició la centralización 
tributaria a consecuencia de la crisis económica y financiera de los 
treinta del siglo XX. Con ello, el peronismo pasó a establecer la agenda 
y las instituciones sociales nacionales. También en los treinta, Brasil 
empezó a procurar la reducción del desequilibrio regional, con ajustes 
financieros y administrativos consecuentes de Vargas. México comenzó 
en los años veinte del siglo XX a perpetrar los ideales revolucionarios en 
un proceso continuo de corporatización federal. El balance general es 
que las facultades exclusivas del gobierno nacional y de los gobiernos 
subnacionales presentan un desequilibrio general, pues se da a razón 
de 5 a 1. Argentina y México son los casos críticos, al destacar 
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únicamente políticas propias de recursos naturales y programas 
sociales propios, respectivamente. Brasil, sin dejar la tendencia 
centralizadora, enfatiza la administración local de políticas de diseño 
central. 
 
3. Grados y tendencias de descentralización de las federaciones 
iberoamericanas 
 
Bajo este subtitulo, medimos el grado de descentralización para 
detectar tendencias considerando tres categorizaciones específicas: 1) 
principales políticas públicas descentralizadas y sus razones, 2) 
principales políticas públicas recentralizadas y sus razones, y 3) 
superposición o competencia entre esferas de gobierno. Se utiliza la 
data generada por Olmeda (2023), Moscovich y Lacroix (2023), y 
Schlegel (2022) en el marco del proyecto del De/centralization Dataset 
(Dardanelli et al., 2019). El proyecto mencionado mide el grado de 
centralización o descentralización de 22 áreas de política pública, en 
tanto a legislativo y administrativo respecta, para 6 federaciones en su 
versión original y 5 federaciones en artículos subsecuentes. 
Adicionalmente, el proyecto mide el grado de descentralización o 
centralización fiscal de estos sistemas. Todas las mediciones abarcan 
desde el origen de la federación hasta el tiempo presente —año 2010. 
 
3.1. República Argentina 
 
En el Gráfico 2, la escala horizontal del uno al siete ubica, de menor a 
mayor, los grados de descentralización. Uno es muy centralizado, siete 
es muy descentralizado. De ese modo, el área central, sombreada en 
gris, representa la medianía de la coordinación estratégica. A su 
izquierda mayor centralización y a la derecha mayor descentralización. 
A mayor detalle, la variedad de facultades legislativas se representa en 
puntos color gris, las facultades ejecutivas en negro. Así, la mayor 
distancia entre facultades legislativas y ejecutivas evidencia 
desempeños administrativos, mientras que menores distancias 
representan desempeños duales al notar mayor diferencia entre el locus 
de la facultad de implementar y la facultad de diseñar política pública. 
Con relación al área sombreada en gris, las mayores distancias o 
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desempeños administrativos pueden apenas tocar el límite izquierdo, 
evidenciando descentralización administrativa acotada. En mejores 
casos, tales distancias pueden estar más centradas en el área gris, 
distinguiendo así mejores casos de administración indirecta. 
 
Según Moscovich y Lacroix (2023), del gráfico siguiente, en 2020 
catorce áreas fueron propensas a la coordinación y estas, ordenadas de 
mayor a menor desempeño administrativo, eran: empleo, educación 
básica, cultura, tecnologías de la comunicación, derecho civil, 
transporte, educación superior, medio ambiente, elecciones, derecho 
penal, idioma, policía y Estado de derecho, salud y relaciones 
internacionales. En la misma ponderación señalada, siete rubros eran 
centralizados: Estado de bienestar, banca y seguros, política monetaria, 
desarrollo económico, defensa, ciudadanía e inmigración y agricultura. 
A su vez, solo podía considerarse descentralizada y dual la política de 
recursos naturales. Como ejemplo, nótese que la facultad legislativa 
sobre las políticas de empleo se encuentra más centralizada que la 
facultad administrativa. La distancia entre ambos denota que el 
gobierno federal diseña políticas que corresponde a las provincias 
implementar; tal como en un diseño administrativo. 
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Gráfico 2 
Balance legislativo-ejecutivo de la de/centralización en Argentina por áreas de política pública 
en el año 2020 
 

 
Fuente: elaborado por los autores con data de Moscovich y Lacroix (2023). 
 
3.2. República Federativa de Brasil 
 
Según el Gráfico 3, en 2020 las áreas con mayor tendencia al 
desempeño coordinado, ordenadas de mayor a menor desempeño 
administrativo, eran catorce: policía y Estado de derecho, elecciones, 
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educación básica, derecho penal, derecho civil, tecnologías de la 
comunicación, educación superior, desarrollo económico, agricultura, 
transporte, salud, medio ambiente, cultura y recursos naturales. Por su 
parte, existían ocho sectores centralizados, que en la misma 
ponderación planteada eran: idioma, relaciones internacionales, Estado 
de bienestar, política monetaria, empleo, banca y seguros, defensa y 
ciudadanía e inmigración. Ninguna política de la muestra era 
completamente descentralizada. Por ejemplo se puede tomar el área de 
policía y seguridad pública; dominada legislativamente por el gobierno 
central empero implementada por las municipalidades. La larga 
distancia, de mas de 4 puntos, entre facultades legislativas y ejecutivas 
da cuenta de un sistema administrativo.  
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Gráfico 3 
Balance legislativo-ejecutivo de la de/centralización en Brasil por áreas de política pública en 
el año 2020 

 
Fuente: elaborado por los autores con data de Schlegel (2022). 

 
3.3. Estados Unidos Mexicanos 
 
En el Gráfico 4 se aprecian dieciséis áreas mayormente coordinadas en 
el año 2020, que ordenadas de mayor a menor desempeño 
administrativo eran: educación superior, tecnologías de la 
comunicación, salud, empleo, educación básica, recursos naturales, 
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relaciones internacionales, elecciones, agricultura, Estado de bienestar, 
medio ambiente, derecho civil, transporte, policía y Estado de derecho, 
cultura y derecho penal. En la misma ponderación, las áreas 
centralizadas eran seis: desarrollo económico, política monetaria, 
idioma, banca y seguros, defensa y ciudadanía e inmigración. Ninguna 
política de la muestra era completamente descentralizada. El sistema 
mexicano da cuenta de mayor centralizatción tanto ejecutiva como 
legislativa. Del mismo modo presenta facultades ejecutivas más 
centralizadas que sus contrapartes legislativas, dando cuenta de la 
delegación ejecutiva como es el caso de la política electoral o la 
educación terciaria.  
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Gráfico 4 
Balance legislativo-ejecutivo de la de/centralización en México por áreas de política pública 
en el año 2020 

 
Fuente: elaborado por los autores con data de Olmeda (2023). 

 
3.4. Análisis comparativo 
 
Al comparar los balances legislativo-ejecutivo presentados en las tres 
gráficas anteriores, según la Tabla 1, Argentina muestra el 63.6% de 
políticas coordinadas, 31.8% de políticas centralizadas y 4.5% de 
políticas descentralizadas. Brasil coincide en con el 63.6% de políticas 
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coordinadas, aunque aumenta el número de políticas centralizadas a 
36.3%, a cambio de no mostrar ninguna política completamente 
descentralizada. México aumenta el porcentaje de políticas coordinadas 
hasta 72.7%, a costo de reducir las políticas centralizadas a 27.2%, sin 
mostrar, por lo menos en la muestra, una sola descentralizada. 
Argentina presenta el mayor número de políticas descentralizadas, 
Brasil el mayor número de políticas centralizadas y México el mayor 
número de políticas coordinadas. 
 
Sin embargo, la revisión de distancia entre funciones legislativas y 
ejecutivas, o distancias entre puntos grises y negros, arroja que Brasil 
muestra las mayores distancias en nueve de catorce políticas 
coordinadas, ponderadas de mayor a menor distancia y continúa al área 
gris, de esta forma: policía y Estado de derecho, elecciones, educación 
básica, derecho penal, derecho civil, tecnologías de la comunicación, 
educación superior, desarrollo económico y agricultura. Esto evidencia 
la mayor tendencia a la administración indirecta o centralización 
legislativa sin centralización ejecutiva. Argentina aumenta la cantidad 
de políticas con distancias legislativa-ejecutiva a diez, aunque estas 
distancias son de menor cuantía: empleo, educación básica, cultura, 
tecnologías de la comunicación, derecho civil, transporte, educación 
superior, medio ambiente, elecciones y derecho penal. México iguala a 
Brasil en nueve políticas coordinadas con distancia entre funciones 
legislativas y ejecutivas, aunque estas distancias son las menores de los 
tres casos, por lo que, el grado de administración indirecta es también 
el menor: educación superior, tecnologías de la comunicación, salud, 
empleo, educación básica, recursos naturales, relaciones 
internacionales, elecciones y agricultura. 
 
La única política descentralizada en Argentina, recursos naturales, es 
concurrente en Brasil y en México, y en este último caso tiene mayor 
orientación a la administración indirecta. Idioma es una política 
centralizada en Brasil y en México, con tendencia a la administración 
indirecta en el primero, mientras en Argentina es coordinada sin 
tendencia a la administración indirecta. Relaciones internacionales es 
una política centralizada en Brasil, y coordinada en Argentina y en 
México, con mayor propensión de administración indirecta en este 
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último. Educación básica es una política coordinada en las tres 
federaciones, con mayor tendencia a la administración indirecta en 
Argentina y Brasil. Tecnologías de la comunicación es una política 
coordinada con la misma tendencia a la administración indirecta en las 
tres federaciones. Salud es una política coordinada en las tres 
federaciones, con la mayor propensión a la administración indirecta en 
México. Empleo es una política coordinada en Argentina y México, con 
el mayor contenido de administración indirecta en el primero, y en 
Brasil es una política centralizada. El resto de la comparativa puede 
apreciarse en la tabla 1. 
 
Tabla 1. 
Comparativa de balances legislativo-ejecutivo de la de/centralización en Argentina, Brasil y 
México por áreas de política pública en el año 2020 
 

 Argentina Brasil México 
Políticas propensas a 
la coordinación 

14 
Empleo (3, I) 
Educación básica 
(3, I) 
Cultura (2, C) 
Tecnologías de la 
comunicación (2, 
I) 
Derecho civil (2, I) 
Transporte (1, C) 
Educación 
superior (1, C) 
Medio ambiente 
(1, C) 
Elecciones (1, C) 
Derecho penal 
(0.5, I) 
Idioma (0, C) 
Policía y Estado de 
derecho (0, I) 
Salud (0, I) 
Relaciones 
internacionales 
(0, I) 

14 
Policía y Estado de 
derecho (4, I) 
Elecciones (4, I) 
Educación básica 
(3, I) 
Derecho penal (3, 
I) 
Derecho civil (3, I) 
Tecnologías de la 
comunicación (2, 
I) 
Educación 
superior (1, I) 
Desarrollo 
económico (1, C) 
Agricultura (1, I) 
Transporte (0, C) 
Salud (0, C) 
Medio ambiente 
(0, C) 
Cultura (0, C) 
Recursos 
naturales (0, I) 

16 
Educación 
superior (1, C) 
Tecnologías de la 
comunicación (2, 
I) 
Salud (1, C) 
Empleo (1, C) 
Educación básica 
(1, C) 
Recursos 
naturales (1, I) 
Relaciones 
internacionales (1, 
I) 
Elecciones (1, I) 
Agricultura (1, I) 
Estado de 
bienestar (0, C) 
Medio ambiente 
(0, C) 
Derecho civil (0, 
C) 
Transporte (0, I) 
Policía y estado de 
derecho (0, I) 
Cultura (0, I) 
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Derecho penal (0, 
I) 

Políticas 
centralizadas 

7 
Estado de 
bienestar (0.5, I) 
Banca y seguros 
(0.5, I) 
Política monetaria 
(0, I) 
Desarrollo 
económico (0, I) 
Defensa (0, I) 
Ciudadanía e 
inmigración (0, I) 
Agricultura (0, I) 

8 
Idioma (1, I) 
Relaciones 
internacionales (1, 
I) 
Estado de 
bienestar (0, I) 
Política monetaria 
(0, I) 
Empleo (0, I) 
Banca y seguros 
(0, I) 
Defensa (0, I) 
Ciudadanía e 
Inmigración (0, I) 

6 
Desarrollo 
económico (1, I) 
Política monetaria 
(0, I) 
Idioma (0, I) 
Banca y seguros 
(0, I) 
Defensa (0, I) 
Ciudadanía e 
inmigración (0, I) 

Políticas 
descentralizadas 

1 
Recursos 
naturales (0, D) 

0 0 

 
Fuente: elaborado por los autores con data de Dardanelli et al. (2019), Moscovich y 
Lacroix (2023), Schlegel (2022) y Olmeda (2023). 
 
En comparativa, las gráficas 5, 6 y 7 incluyen promedios de las 
puntuaciones por política pública. Los promedios de Argentina 
describen líneas negras, los promedios de Brasil líneas gris medio, los 
promedios de México líneas gris claro. En líneas punteadas el resto de 
las federaciones analizadas en el proyecto de Dardanelli et al. (2019): 
Australia, Canadá, Alemania, India, Suiza, los Estados Unidos de América 
y Nigeria. En estas gráficas la escala horizontal de las tres anteriores se 
presenta en vertical. Por esto, mientras las líneas graficadas se 
desarrollen más abajo evidenciarán centralización, y cuando se 
desarrollen más arriba denotarán coordinación y hasta 
descentralización. La escala horizontal son años, mostrando así la 
evolución. La gráfica 5 presenta los promedios de las ponderaciones 
legislativas, esto es, las ubicaciones de los puntos grises en cada 
federación. La gráfica 6 muestra los promedios de las ponderaciones 
ejecutivas o puntos rojos. La gráfica 7 esquematiza los promedios 
generales de las distancias legislativas-ejecutivas. Al empalmar en esta 
última gráfica las ponderaciones de la escala centralización-
descentralización (vertical) con las distancias legislativa-ejecutiva 
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(distancias entre puntos grises y negros de las Gráficas 2, 3 y 4), que 
señala administración indirecta, la interpretación de las líneas 
graficadas cambia: abajo son tendencias a sistemas formalmente duales 
y arriba hacia administrativos. 
 
Según la Gráfica 5, los tres países decrecen por igual en la legislación de 
políticas públicas hasta 1960, lo que evidencia en los tres casos la 
centralización del Estado desarrollista. Luego revierten hacia ascenso 
discreto. Argentina desarrolla los registros menos adversos de 
centralización, describiendo una línea por encima de los dos casos 
anteriores hasta 1985, donde se ubica un punto de intersección con la 
línea de México, que es el caso medio. Brasil denota la mayor 
centralización legislativa, como era de esperarse, al describir la línea 
más baja. 
 
Según la gráfica 6, Brasil muestra un ascenso ligero pero constante en 
la ejecución descentralizada de políticas públicas, con cierto énfasis 
hacia 1960. Argentina muestra el desarrollo más contrastante, al 
centralizar la ejecución de políticas públicas considerablemente hasta 
1960, para reivindicar la tendencia hacia la actualidad, con menos 
inclinación que el descenso previo. México muestra una tendencia 
paralela a Argentina, aunque su línea es más baja y los cambios 
verticales menos evidentes. El contexto general es de centralización en 
la mayoría de las federaciones, con excepción de Canadá, cuya línea se 
desarrolla paralela pero muy por encima de Brasil. 
 
Según la gráfica 7, Brasil muestra una tendencia ascendente hacia la 
administración indirecta de políticas públicas hasta 1960, que se 
mantiene constante hasta 2005 y desciende muy levemente hasta 
2020. Resulta sumamente significativo el paralelismo entre Brasil, Suiza 
y los Estados Unidos de América, desarrollándose, el primero, en medio 
de los dos segundos, tal como muchos lo pensamos sin abrevar números 
ni producir gráficas. En contraste, Argentina decrece hacía el 
desempeño dual de políticas públicas hasta 1960, e invierte la tendencia 
hasta 2010 para ascender a niveles superiores que 1900, con descenso 
discreto hasta 2020. México describe la línea más plana y baja, un 
desempeño dual relativamente estable, con discreto descenso hasta 
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1950 y constancia con leves movimientos pendulares hasta 2020. Los 
ochenta, que para muchos mexicanos es la etapa de la 
descentralización, se pierde en leve descenso o prácticamente la 
horizontalidad. Argentina y México solo guardan similitud entre sí y con 
Nigeria. En cambio, Brasil se suma al concierto evolutivo de las 
federaciones. 
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Gráficas 5, 6 y 7 
Comparativa Argentina, Brasil y México de promedios legislativo, ejecutivo y de 
administración indirecta, respectivamente, entre 1900-2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Joel Mendoza Ruiz y Joel Mendoza Gómez 
División de poderes y de/centralización en las federaciones 

latinoamericanas: características y funcionamiento 
Revista Xihmai XIX (38), 89-124, julio-diciembre 2024 

 

 Xihmai 117 

Fuente: elaborado por los autores con data de Dardanelli et al. (2019), Moscovich y 
Lacroix (2023), Schlegel (2022) y Olmeda (2023). 
3.5. Deducciones generales 
  
Encontramos que Argentina destaca por la administración 
descentralizada de los recursos naturales, subsistente al crecimiento de 
la administración indirecta que acontecido desde 1960, en 
contravención al marcado crecimiento dualista previo. Brasil sigue la 
tendencia federal general: centralización legislativa y crecimiento de la 
administración indirecta en paralelo a la mayoría de las federaciones. 
México evidencia la informalidad de su evolución federal, al mostrar, 
contradictoriamente, la mayor cuantía de áreas coordinadas6 en 
contraste con un desempeño dual centralizado y muy plano. El análisis 
cuantitativo obliga a un análisis cualitativo tema por tema, tanto en lo 
individual como en comparativa. Aquí se mencionaron algunas 
diferencias que no pasan de ser vetas para profundizar la investigación. 
La literatura en materia diagnostica que los mecanismos principales a 
través de los cuales se han centralizado estas federaciones a lo largo del 
tiempo, y por vía de los cuales han transitado del diseño dual al 
administrativo han sido las reformas legislativas, constitucionales y las 
decisiones de las cortes supremas. Adicionalmente encontramos, en 
concordancia con Poirier (2002) que los acuerdos 

 
6 Además de las áreas políticas coordinadas que integran la muestra de las gráficas 2 a 4, 
el caso mexicano denota muchas más: 1) Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema 
Nacional de Fiscalización; 2) Contabilidad gubernamental homogénea; 3) Mecanismos 
alternativos de solución de controversias no penales; 4) Sistema Nacional de Protección 
Civil; 5) Protección de datos personales en posesión de particulares; 6) Iniciativa 
ciudadana y consultas populares; 7) Homologación de los registros civiles, registros 
públicos de la propiedad y catastros municipales; 8) Transparencia gubernamental, 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 9) Sistema Nacional de Archivos; 10) Partidos políticos, organismos y procesos 
electorales; 11) Responsabilidad administrativa; 12) Responsabilidad hacendaria; 13) 
Mejora regulatoria, Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; 14) Justicia cívica e itinerante; 
15) Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 16) Pesca y acuacultura, 
Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura; 17) Fomento y desarrollo 
sustentable de la actividad cooperativa; 18) Derechos de las víctimas; 19) Sistema Nacional 
de Asistencia Social Pública y Privada; y 20) Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mendoza Ruiz y Mendoza Gómez, 
2023b). 
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intergubernamentales han fungido como bypass a la reforma legal, 
especialmente en sistemas corporatizados como lo es México. 
 
4. Conclusiones 
 
Hasta ahora podemos solo bosquejar a lápiz los grados de 
descentralización sobre una escala nueva: el espectro dual-
administrativo. Un solo caso se considera protoadministrativo: Brasil, 
en la búsqueda del equilibrio regional del quinto país más grande del 
mundo, impulsó la centralización legislativa y el crecimiento de la 
administración indirecta. En estudios antecedentes se verificó el 
establecimiento de la superintendencia y la supervisión, las opciones de 
implementación se han podido consensar en órganos 
intergubernamentales. 
 
Los dos casos restantes son híbridos, diseñados constitucionalmente 
como duales y en tránsito al espectro administrativo. En Argentina, si 
bien el financiamiento nacional al desarrollo social, aquel que motivó el 
inició de la centralización fiscal en los treinta, ha propiciado el 
crecimiento de la administración indirecta, esta se ha dado sobre 
fuertes convicciones de desempeño dual que anteriormente habíamos 
detectado en entrevistas directas a funcionarios públicos Así, el 
binomio entre superintendencia y supervisión resulta difícil de adoptar. 
El gobierno nacional puede imponer la primera, pero el sólido recelo 
provincial deriva en discrecionalidad no legislada para la 
implementación de las políticas descentralizadas. Hay intolerancia a la 
supervisión. 
 
México operó los ideales sociales revolucionarios en excesivas 
coordinaciones ocultas tras la fachada del desempeño dual. La 
administración indirecta se dio bajo reglas muy rígidas y actualmente 
pasó a la retirada. Una nueva revolución virtual, la cuarta 
transformación, reestableció fácilmente el desempeño dual en áreas 
como la educación, el desarrollo social y la ciencia y tecnología. El 
proyecto nacional de los sistemas corporatizados tiene un 
superintendente sobreempoderado, pero no supervisión y presume no 
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necesitarla. Los Acuerdos Intergubernamentales, antes instrumentos 
centralizadores, hoy instrumentan el bilateralismo adaptado. 
 
Como rasgo común, los gobiernos subnacionales de ninguna de las 
federaciones aquí estudiadas han logrado influir de manera consistente 
en el diseño de las políticas nacionales de forma directa (Boas et al., 
2014; Clerici, 2020; Desposato, 2004; Tommasi et al., 2001; Toral, 
2023). La Conferencia Nacional de Gobernadores de México no acusa 
grandes logros. Las otras dos federaciones estudiadas en el presente 
carecen de organizaciones horizontales. Los Congresos Locales o 
Parlamentos Regionales pasan también desapercibidos en la función de 
legislar la implementación, especialmente en los tres casos 
latinoamericanos. Las opciones de opting in y opting out no se han 
instituido. 
 
Finalmente, fundamos aquí con entusiasmo una agenda de 
investigación basada en la mezcla metodológica cuantitativa-
cualitativa, de la que eventualmente derivarían distintos estudios 
destinados a profundizar la comparativa. Podríamos empezar desde la 
particular política descentralizada de recursos naturales en Argentina, 
aunque inmediatamente ejercen atracción todas aquellas comparativas 
que se presentaron en el tercer párrafo del inciso 3.4. Nos haremos 
presentes en ese sentido. 
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EL MODELO SECUENCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA ACTUALIDAD 
 

THE SEQUENTIAL MODEL OF PUBLIC POLICIES AT THE PRESENT TIME 
 

 
Resumen 
 
El presente artículo se centra en analizar la actualidad y vigencia del clásico 
modelo secuencial de políticas públicas surgido en la década de los cincuenta 
del siglo pasado; para este efecto se realiza la revisión de los autores que han 
destacado sus bondades y debilidades; con énfasis en las teorías representativas 
del modelo. Asimismo, se describen cada una de sus etapas, destacando sus 
fortalezas y sus críticas; también se presentan ejemplos de su aplicación en la 
práctica y se concluye que, más allá de su rigidez, es una herramienta 
metodológica, cuya principal utilidad es facilitar la gestión de las políticas 
implementadas por los gobiernos. 
 
Palabras Clave: Políticas Públicas, Modelo Secuencial, Etapas del Modelo, Críticas 
al Modelo. 
 
Abstract 
 
This article focuses on analyzing the current relevance and validity of the classic 
sequential model of public policies that emerged in the 1950s; to this end, a 
review is made of the authors who have highlighted its strengths and 
weaknesses, with emphasis on the theories that are representative of the 
model. Likewise, each of its stages is described, highlighting its strengths and 
criticisms; examples of its application in practice are also presented and it is 
concluded that, beyond its rigidity, it is a methodological tool, whose main 
utility is to facilitate the management of policies implemented by governments. 
 
Keywords: Public Policies, Sequential Model, Stages Of The Model, Model 
Criticisms. 
 
Introducción 
 
Hablar del modelo secuencial de políticas públicas es referirse a uno de 
los modelos clásicos de este campo de estudio que cuenta ya con siete 
décadas de vigencia y que hasta hoy sigue siendo de utilidad para la 
planeación e implementación de políticas públicas integradoras. 
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El modelo secuencial de políticas públicas «en adelante como MS», 
reviste importancia, toda vez, que hoy sigue siendo un referente para 
todo interesado2 en analizar tanto el proceso del diseño de una política 
pública, así como lo que ocurre con su ejecución y terminación. En este 
sentido, el artículo va dirigido, en especial, a estudiantes y docentes 
relacionados con este campo de estudio; así como a servidores públicos 
y profesionales interesados en el análisis, diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas. 
 
Conviene destacar que, con el desarrollo de las políticas públicas 
surgieron propuestas metodológicas con algunas diferencias en las 
etapas por las que atraviesa su ciclo; sin embargo, en este artículo la 
intención no es mostrar las diferencias en las etapas de este modelo; 
sino destacar sus características; así como sus críticas y, junto a esto, 
presentar algunos ejemplos de su aplicación a casos concretos de 
problemáticas sociales que, después de estudiarlas se convierten en 
asuntos de política públicas. 
 
De esta manera este trabajo se compone de los siguientes apartados, en 
el primero se muestran los antecedentes del modelo, donde se describe 
parte del escenario en el que apareció, así como el rol que, en su 
conformación desempeñaron los campos del conocimiento científico; 
el segundo apartado presenta las teorías argumentativas, es decir, los 
fundamentos teóricos que sustentan su operatividad práctica, 
destacando los trabajos de Jones y Anderson citados por Estévez y Esper 
(2009); posteriormente, en el tercer apartado, se describen las etapas 
convencionales del modelo; en el cuarto, se plantean las principales 
críticas de que ha sido objeto; en el quinto, se muestran los rasgos que 
lo distinguen actualmente, teniendo en cuenta algunas consideraciones 
sobre su uso. Finalmente se presentan las conclusiones. 
 
 
 

 
2 Los interesados pueden ser servidores públicos, profesionales de distintos ámbitos de 
formación académica; consultores, docentes y estudiantes relacionados con este campo 
de estudio. 
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1. Antecedentes 
 
Como campo de conocimiento, las políticas públicas tuvieron su origen 
en la década de los 50 del siglo XX, con la obra The Policy Sciences: 
Recent Developments in Scope and Method publicada por Lasswell en 
1951, en cuyo contenido se exponen los principios y fundamentos 
teóricos, así como las herramientas, para el análisis y formulación de 
problemas públicos (Franco, 2021). En la actualidad la obra de Lasswell 
sigue siendo un referente importante para los especialistas en políticas 
públicas, principalmente, desde una arista epistemológica. Un ejemplo 
de esto es el análisis del presupuesto público basado en resultados 
(Carrillo y Medina, 2020) 3. 
 
Es importante señalar que, hasta la década de los cincuenta del siglo XX, 
predominaba el positivismo clásico y el emergente neopositivismo 
como paradigmas dominantes en la aplicación de investigaciones 
científicas, donde la administración pública y el nuevo campo de 
estudio de las políticas públicas no eran la excepción.4 Esto significa que 
en el amanecer de las políticas públicas, los diseñadores y estrategas 
utilizaban los métodos de las Ciencias Naturales como explicación de 
los fenómenos sociales (Miller citado por Parsons, 2007; Carrillo y 
Medina, 2020). 
 
Con el paso de los años, aparecieron nuevos paradigmas que 
proporcionaron enfoques diferentes para explicar y comprender las 
problemáticas sociales y, particularmente, los problemas públicos. Por 
lo tanto, hoy podemos encontrar que, en los diagnósticos de problemas 
públicos, no solo se incorporan datos duros sobre el problema en 
cuestión; sino también la percepción de los actores involucrados en la 
problemática (Parsons, 2007; Aguilar, 1993a; Carrillo y Medina, 2020).  

 
3 De acuerdo con Turnbull (2008) citado por Carrillo y Medina (2020) Lasswell tuvo la 
intención de formalizar el vínculo entre las Ciencias Sociales con el diseño de Políticas 
Públicas, privilegiando la solución de problemas como el rasgo distintivo del análisis de 
políticas. 
4 Lógicamente ya había presencia de la evolución de nuevos paradigmas de investigación 
científica como el neopositivismo y la teoría crítica alemana, esta última conocida como 
la Escuela de Frankfurt. 
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Cabe resaltar que el avance de la ciencia y la tecnología representaron 
oportunidades para replantear las funciones organizacionales del 
Estado; ya que, hasta los años cincuenta del siglo pasado, la acción 
pública de los gobiernos estaba bajo la responsabilidad de la 
administración pública. Fue entonces que se consideró separar la 
función burocrática de la función pública; la primera quedaría bajo la 
tutela de la administración pública y, la segunda bajo la conducción de 
las políticas públicas (Parsons, 2007). 
 
En este tiempo, los gobiernos, particularmente el de Estado Unidos, 
presentaban problemas de insuficiencia e incapacidad directiva para 
resolver asuntos de interés público; toda vez que la responsabilidad de 
atender los problemas descansaba en la administración pública clásica. 
Fue así como cobró auge la ciencia de las políticas públicas, cuyo campo 
de estudio estaba segmentado en dos áreas principales. Por un lado, el 
conocimiento «de» la política y, por otro lado, el conocimiento «en» la 
política (Aguilar, 1993a; Parsons, 2007; Jaime et al., 2013). 
 
De acuerdo con Lasswell citado por Aguilar (1993a), el conocimiento 
«de» la política, se orienta al estudio de la descripción, clasificación y 
explicación lógica de lo que ocurre a lo largo del proceso decisional de 
la política pública5 que, por su anglicismo se le conoce como policy 
making. De ahí que la argumentación a este estudio se realice desde las 
ciencias blandas del conocimiento como la sociología, la ciencia política, 
la comunicación y la psicología, entre otras. Por su parte, el 
conocimiento «en» la política, se centra en el análisis normativo de la 
política pública; cuya función consiste en seleccionar las mejores 
alternativas que contribuyan con la solución de problemas públicos. 
Para esto, se introducen principios lógicos racionales dirigidos al 
estudio de los problemas públicos; entre las ciencias que aportan a este 
campo de estudio se encuentran la economía, las matemáticas y la 
investigación de operaciones, entre otras. 

 
5 Se entiende como proceso decisional al horizonte temporal desde que se identifica al 
problema hasta el momento en que el gobierno atrae el problema, lo incorpora a su 
agenda, se diagnostica el problema; se diseña la política pública, se ejecuta y se evalúa 
(Delgado, 2009). 
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Es así como, a partir de esta distinción en el enfoque, el presente artículo 
se centra en el análisis de la parte descriptiva del proceso de las políticas 
públicas; el cual también se conoce como modelo secuencial de políticas 
públicas (Estévez y Esper, 2009). Al tratarse de un modelo holístico que 
integra todas las etapas del ciclo de las políticas públicas, se pretende 
abordar, no solo su idoneidad; sino también sus fortalezas y debilidades 
en la aplicación, así como valorar su vigencia. 
 
Dado el avance notable que las políticas públicas tienen en la 
actualidad; se parte de la premisa que el presente artículo puede ser 
didácticamente útil para quienes se inician o se están formando en este 
campo de estudio, en especial estudiantes de licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, y áreas afines. 
 
Cabe resaltar que, desde la aparición del MS, los especialistas coinciden 
que cada una de sus etapas están racionalmente diferenciadas y 
cumplen una función en la hechura y gestación de una política pública; 
es decir, el modelo muestra el deber ser del proceso como una secuencia 
de pasos intelectualmente ensamblados. No obstante, desde la década 
de los cincuenta del siglo pasado y hasta hoy día, el MS ha sido 
caracterizado por una serie etapas con algunas diferencias dependiendo 
del especialista que lo estudia.6 
 
De hecho, fue Lasswell quien en los cincuenta del siglo pasado comenzó 
con el desarrollo del MS por etapas; convirtiéndose en un modelo 
hegemónico en el naciente campo de estudio de las políticas públicas, 
cuya influencia perduró hasta finales de la década de los setenta del 
siglo XX. Como señala Lasswell citado por Jaime et al. (2013) la 
importancia académica de este enfoque consiste en 

[…] su capacidad para facilitar el estudio de fenómenos complejos […] mediante 
la simplificación a través de esquemas que permitan discriminar y clasificar 
mejor los fenómenos […] y guiar al investigador en la identificación de sus 
preguntas de investigación y unidades de análisis. (p. 86) 

 
6 Por ejemplo, Mayy Wildavsky (1977) citados por Aguilar (1993b), se refieren al MS como 
el ciclo de las políticas, en tanto que Hogwood y Gunn (1986) citados por Aguilar (1993b) 
prefieren usar el término: marco de análisis para la descripción y prescripción de las 
políticas públicas. 
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Cuando Lasswell, citado por Aguilar (1993b), habló del proceso de 
decisión de una política pública en los setenta del siglo pasado, se refirió 
a una secuencia de siete fases: inteligencia, promoción, prescripción, 
innovación, aplicación, terminación y evaluación. Dicho enfoque cuya 
presencia y aceptación perduró por más de una década; sería 
reformulado a inicios de los ochenta por Peter DeLeon y Brewer; ellos 
se encargaron de reconstruir la propuesta de Lasswell considerando 
que el proceso decisional debía contener las siguientes etapas: 
iniciación, selección, estimación, implementación, evaluación y 
terminación (Aguilar, 1993b; Jaime et al., 2013). 
 
Empero, la segmentación por etapas del proceso de las políticas 
públicas propició la participación de analistas de las distintas áreas del 
conocimiento involucradas; de ahí que como señala Aguilar (1993b), 
ellos terminaron por especializarse en alguna de las fases del ciclo de la 
política restando valor teórico al resto de las etapas. En definitiva, el 
estudio por etapas del ciclo de la política se distanció de su objetivo 
inicial, orientándose a esquemas de análisis segmentados.7 
 
Más allá de las distintas clasificaciones del MS, los especialistas 
coinciden que el ciclo de una política pública está lleno de 
subjetividades y, comprende tres grandes etapas: el diseño, la 
implementación y la evaluación (Arellano y Blanco, 2020; Lefont et al., 
2020). Bajo esta perspectiva, el MS debe ser visto como una 
herramienta de apoyo que, desde una perspectiva holística, integra y 
simplifica el flujo continuo de las decisiones en la formulación, la 
ejecución y la evaluación de una política pública. No obstante, seguir el 
modelo paso a paso puede generar rigidez en la formulación de políticas 
públicas y terminar por convertirse en un dogma académico (Subirats 
et al., 2008). 
 

 
7 Por ejemplo, los economistas se especializan en los estudios de costo beneficio de la 
política pública; los comunicólogos se dedican al análisis del discurso, los politólogos al 
estudio de formación de la agenda y los administradores públicos se especializan en la 
ejecución de la acción pública. 
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En la actualidad, una política pública suele atravesar por las siguientes 
etapas (Subirats et al., 2008):8 

• Surgimiento y definición del problema. Tiene que ver con la 
identificación de una situación que, a los ojos de un sector de 
la sociedad, representa una problemática que debe ser 
atendida por una autoridad gubernamental. Lógicamente, no 
toda situación socialmente problemática se traduce en un 
problema público (Salazar, 2012). 

• Formación de la agenda. Sin duda es la etapa donde se filtran los 
problemas sociales a través de la múltiple relación que se 
establece entre los actores políticos (stakeholders) 
involucrados en situaciones específicas hasta atraer el interés 
de las autoridades encargadas de conformar la agenda del 
gobierno. 

• Formulación de la política. En principio esta etapa requiere de 
un diagnóstico que cuantifique y dimensione la magnitud del 
problema; aquí se define quienes son los afectados, se realiza 
un análisis causal del problema y se propone un análisis de 
medios fines que derivan en la selección de las alternativas de 
solución. Lógicamente, es fundamental que tales alternativas 
cuenten con indicadores de seguimiento y monitoreo (Franco, 
2020). 

• Implementación. Esta es una de las etapas más relevantes, toda 
vez que expresa la puesta en práctica del programa o plan de 
acción diseñado en la etapa previa; es decir, se trata de la 
interacción entre las metas y las acciones propuestas para el 
logro de los objetivos de la política (Revuelta, 2007). 

• Evaluación. Es en esta fase donde se evalúan los resultados 
obtenidos por la política. En sus inicios, las políticas 
únicamente se evaluaban cuando llegaban a término; en la 
actualidad esta etapa se ha extendido, por lo que se realizan 
distintos tipos de evaluaciones: según la temporalidad, según 
quién evalúa, según el enfoque, etc. 

 
8 Aquí únicamente se presentan algunas características básicas, más adelante se darán 
más detalles de estas. 
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Conviene hacer mención que el MS no necesariamente sigue «de 
manera lineal» el proceso; lógicamente como lo señalan Arellano y 
Blanco (2020): 

No podrá existir evaluación […] sin implementación, y esta, a su vez, no podrá 
darse en ausencia total de un diseño cualquiera; sin embargo, esto no quiere 
decir que se trate de fases claramente separadas en el tiempo y el espacio. 
(p. 68)  

 
Esto significa que la política pública es un proceso que se hace y se 
rehace en todo momento, donde su resultado es producto de la 
interacción de varios factores, pero sobre todo de la interacción entre 
los actores políticos que participan a lo largo de su recorrido. A 
continuación, se muestra grosso modo algunos ejemplos de la aplicación 
del MS en la práctica. 

• Comisión de la Verdad y Reconciliación. Se trató de una 
política que se llevó a cabo en el Perú entre 1980 y el año 2000, 
la cual utilizó el MS como orientación metodológica en su 
implementación. Su propósito fue elaborar un informe del 
conflicto armado interno en el Perú, mediante el 
esclarecimiento de los hechos relacionados con el terrorismo y 
la violación de los derechos humanos. Dicha política fue 
considerada como exitosa en su terminación, por lo que, al 
alcanzar su meta el gobierno decidió disolverla y no volvió a 
reaparecer (Velázquez, 2016). 

• Por otra parte, tenemos a la Política de Seguridad Pública en 
México; la cual también siguió el MS en su aplicación: desde la 
identificación del problema, pasando por la formulación de la 
política, la toma de decisiones, la implementación, la 
evaluación, hasta la terminación. Entre los cambios principales 
que la autoridad determinó para la ejecución de esta política 
fueron las transformaciones de los cuerpos policiacos; por 
ejemplo, la extinta Policía Judicial Federal fue sustituida por la 
Agencia Federal de Investigación, que a la postre se convirtió en 
la Policía Federal Ministerial. Sin embargo, y derivado de los 
resultados, esta política ha sido considerada como un fracaso; 
toda vez que, desde el año 2000 y pese a las modificaciones, la 
percepción de la inseguridad ha aumentado (López y Fonseca, 
2013, citados por Velázquez, 2016). 



Fernando González Figueroa 
El modelo secuencial de políticas públicas en la actualidad 

Revista Xihmai XIX (38), 125-156, julio-diciembre 2024 
 

 Xihmai 135 

• Un ejemplo más es la Política de Salud Pública en Chile; la cual, 
con base a un informe del BID, ha seguido el principio 
meritocrático para la designación de los puestos directivos de 
los servidores públicos; lo que ha contribuido con la 
disminución de los decesos hospitalarios, encontrando en los 
criterios de la implementación y la evaluación a dos de sus 
fortalezas para el logro de los resultados (Castro, 2024). 

 
Cabe señalar que el MS tiene como principio metodológico servir como 
una guía que ilustra de forma general el proceso de elaboración de 
políticas públicas, pero desde una perspectiva holística, y esta es su 
principal diferencia con otras metodologías, por ejemplo, la del marco 
lógico; la cual también es una herramienta concreta utilizada en la 
planificación y gestión de programas y proyectos públicos. De acuerdo 
con la CEPAL, la metodología del marco lógico es útil porque ayuda a los 
especialistas a identificar problemas, elaborar diagnósticos, definir 
objetivos, seleccionar alternativas de solución y, sobre todo, a elaborar 
la matriz de indicadores para resultados; lo cual permite reducir los 
riesgos del fracaso en la gestión de los proyectos públicos (Ortegón et 
al., 2015). 
 
En el siguiente apartado se muestran las teorías que dan sustento al MS 
de políticas públicas. 
 
2. Teorías argumentativas del modelo 
 
De acuerdo con Peters (1992) citado por (Estévez y Esper, 2009), el MS 
fue propuesto para facilitar el aprendizaje de las políticas públicas, el 
cual, como se mencionó, atraviesa una serie de etapas, desde la 
identificación del problema hasta la evaluación de la política. Al 
respecto, es importante destacar la presencia de autores que, desde 
distintas perspectivas teóricas, dan sustento a lo que ocurre en cada 
una de estas; sin embargo, hay dos autores que destacan por la 
particularidad de sus aportes al MS, tal es el caso de Charles O. Jones y 
James E. Anderson, quienes se refieren al MS como una herramienta que 
facilita el análisis y objeto de estudio de las políticas públicas (Arias de 
la Mora, 2019; Fontaine, 2015; Jaime et al., 2013). 
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Por un lado, el modelo de Jones publicado en 1970, se caracteriza por 
una serie de etapas que incluyen conceptos y categorías del proceso de 
la política bajo una lógica de análisis tanto estático como dinámico. En 
su análisis estático Jones aborda las actividades funcionales propias del 
sistema en el cual se formula una política pública; en tanto que, su 
análisis dinámico lo orienta al estudio del proceso de las políticas 
públicas; siendo este último el que determina el comportamiento de los 
actores; así como las funciones y el proceso que guía la formulación de 
la política pública (Estevez, 2012; Arias de la Mora, 2019). 
 
De hecho, en la literatura existe un pasaje importante escrito por Jones 
(Estévez y Esper, 2009), en el cual destaca la pertinencia de proveer de 
un marco teórico para que el especialista conozca cómo se ensambla 
una política pública, pero agrega: es el analista el que define los 
ingredientes para el diseño de esta. A continuación se muestran los 
supuestos que dan sustento a su modelo (Aguilar, 1993a; Parsons, 2007; 
Subirats et al., 2008; Arellano y Blanco, 2020): 

• Según la óptica de quien la juzgue: una misma situación es 
interpretada de distintas maneras. 

• Una misma situación puede dar lugar a muchos problemas que 
al final se pueden definir o no como públicos. 

• Hay políticas que se ponen en práctica sin haber hecho una 
buena definición del problema público. 

• Los niveles de acceso y de participación por parte de los actores 
interesados en el proceso de una política son diferenciados. 

• No todas las situaciones problemáticas logran llamar la 
atención del gobierno. 

• Los gobiernos suelen formular políticas derivadas de 
situaciones que no pasaron por el tamiz de la definición de un 
problema público. 

• Los decisores no siempre cuentan con la información necesaria. 
• Los decisores suelen definir como problemas, situaciones que 

la sociedad no ha demandado. 
 
De lo anterior y como parte sustancial en la hechura de una política 
pública, deriva la importancia de distinguir dos conceptos elementales 
en el análisis del modelo: el concepto de sistema y el concepto de proceso. 
El primero entendido como algo rígido cuyas etapas tienen perímetros 
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delimitados; y el segundo concebido como la imbricación dinámica de 
las etapas caracterizadas por la acción. 
 
La otra perspectiva es el modelo de Anderson publicado a mediados de 
los setenta del siglo pasado. Él presentó un MS más simplificado 
iniciando por el proceso político, a cuya etapa le llamó agenda, las 
etapas subsecuentes fueron formulación, adopción, implementación y 
evaluación. Para Anderson, las políticas públicas estaban permeadas 
por la presencia e interacción de los stakeholders, particularmente en la 
formación y la implementación; de ahí que en su análisis las categorías 
como el conflicto, la negociación, el poder, el compromiso y los 
acuerdos fueron cruciales para definir el rumbo de las políticas públicas 
(Estévez, 2012). 
 
En este sentido, aseveró que el recorrido de la hechura de una política 
pública suponía tensión y conflicto entre los actores involucrados, 
cuyos intereses muchas veces son contrapuestos; además, los recursos 
con los que participan son diferenciados. Agregó que, invariablemente, 
el conflicto entre los actores se resuelve por la vía de la negociación, 
donde existe la presencia de prácticas como el soborno, por lo que el 
resultado final, más allá de atender la necesidad que demanda el asunto 
público, obedece a los fines e intereses particulares de los decisores 
(Parsons, 2007; Aguilar, 1993a; Gutiérrez et al., 2017; Valencia, 2020). 
La siguiente tabla muestra una comparación entre los modelos de estos 
autores. 
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Tabla 1.  
Comparación de los enfoques de Jones y Anderson sobre el MS de políticas públicas. 
 

Complejidad y 
simplicidad 

Lógica analítica Aplicación 

Jones Anderson Jones Anderson Jones Anderson 
Su 
modelo 
es 
detallado 
y 
complejo, 
incorpora 
múltiples 
funciones 
en cada 
etapa del 
proceso 
de 
políticas 
públicas. 

Su 
propuesta 
es 
simplificada, 
facilitando 
su 
aplicación 
en distintos 
escenarios. 

Su análisis 
es estático y 
dinámico, 
toma en 
cuenta las 
estructuras 
funcionales 
como el 
proceso en 
movimiento. 

Se enfoca 
en la 
política 
propia del 
proceso de 
políticas 
públicas, 
destaca el 
conflicto y 
la 
negociación. 

Es 
adecuado 
para 
análisis 
profundos 
y 
detallados. 

Su 
simplicidad 
permite 
una 
aplicación 
más amplia 
y general 
del análisis 
de las 
políticas 
públicas. 
 

 
Fuente: elaboración propia con base a Estévez (2012). 
 
En el apartado final de este artículo se presentan algunos ejemplos 
sobre la aplicación del MS, en los cuales se retoman los enfoques de 
estos autores, en especial el de Anderson por ser el más adaptable al 
contexto general de las políticas públicas. Cabe mencionar que, con el 
paso de los años, estos fueron clave para la fase de construcción de la 
agenda, en especial el de Anderson. Concretamente, en esta etapa se 
desarrollaron otros modelos que aportaron valor teórico al MS, entre 
los cuales destacan el de Cobb y Elder de los años setenta; el de Kingdon 
de los años ochenta y el de Garraud de los noventa (Roth, 2008). 
 
Conviene mencionar que el aporte de estos modelos se encuentra, tanto 
en el método para orientar el proceso de construcción y legitimación 
del problema público; como también, en la secuencia para formular 
políticas públicas orientadas a la toma de decisiones; es aquí donde 
particularmente sobresale la teoría de las decisiones racionales, cuyos 
autores representativos son Simon, Lindblon, Allison y Wildavsky, entre 
otros. 
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Posterior a la formulación de la política pública viene la 
implementación; etapa poco trabajada hasta la década de los setenta 
del siglo XX; pero que, con los aportes de los especialistas, se considera 
que su estudio y análisis resulta relevante para realizar adaptaciones a 
las políticas públicas en curso. Entre los trabajos y aportes notables de 
esta etapa destacan autores como Pressmann y Wildavsky (1973), 
Bardach (1977), Elmore (1978), Sabatier y Mazmanian (1979), por 
mencionar algunnos (Roth, 2008, p. 77). 
 
Con el paso del tiempo, a estos modelos se sumaron visiones teóricas 
complementarias que dieron mayor sustento y argumento al MS de 
políticas públicas. Por ejemplo, el enfoque de Majone citado por Aguilar 
(1993a), quien sostuvo que la evidencia, la argumentación y la 
persuasión son tres elementos clave en la hechura de una política 
pública. 
 
En principio, la evidencia porque requiere de datos9 que muestren la 
magnitud del problema; la argumentación porque proporciona los 
fundamentos que utilizan los actores políticos para fijar su postura 
frente al problema definido políticamente como público e 
invariablemente, requiere de principios científicos que acompañen las 
evidencias para presentar propuestas y alternativas de solución viables. 
Finalmente, la persuasión, la cual es importante para convencer tanto a 
las autoridades como a los opositores políticos; porque como dice 
Majone, las políticas públicas al estar hechas de palabras son, ante todo, 
un acto de comunicación política, por lo que la forma de cómo los 
actores transmiten sus intenciones influye decisivamente en el 
resultado Aguilar (1993a). Ahora damos paso a la descripción de las 
etapas del MS. 
 
3. Las etapas del modelo secuencial de políticas públicas 
 
Como se comentó, las etapas del MS pueden diferir según la perspectiva 
del autor que las presente; sin embargo, y solo como ejercicio didáctico, 
en este artículo se consideran las que se muestran en la siguiente tabla: 
 

 
9 Los datos duros regularmente están disponibles a través de estadísticas que publican 
los medios de difusión institucionales, académicos y de comunicación. 
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Tabla 2.  
Características generales de las etapas del modelo secuencial de políticas públicas. 
 

Etapas del modelo secuencial de políticas públicas 
Surgimiento 
y definición 

del 
problema 

Formación 
de la 

agenda 
Formulación  Implementación Evaluación 

• Identifica-
ción de la 
situación 
problemáti
ca. 

• Necesidad 
de aten-
ción por la 
autoridad. 

• Actores y 
recursos. 

• Filtración 
a la 
agenda 
del 
gobierno. 

 

• Diagnós-
tico. 

• Toma de 
decisio-
nes. 

• Plan de 
acción. 

 

• Legislación. 
• Aprobación. 
• Presupues-

tación. 
• Ejecución. 

• Recopila-
ción y 
análisis de 
datos. 

• Formulación 
de recomen-
daciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se observa, en el proceso de la política pública la identificación 
de la problemática es la primera etapa; la cual se caracteriza por la 
percepción del problema que tienen los distintos grupos sobre una 
determinada situación que acontece y que afecta a un sector de la 
población. De acuerdo con Dery, (1984); Cobb y Elder, (1983, p. 172) 
citados por (Subirats et al., 2008) ninguna situación social que se 
considera problemática es por definición un problema; esta idea se 
sustenta en una perspectiva teórica constructivista; la cual parte de la 
premisa que la realidad se encuentra desestructurada y para estudiar 
un problema se tiene que estructurar y construir (Roth, 2008). 
 
En este sentido el paradigma constructivista considera que cada actor 
tiene una percepción diferente de una misma situación, de ahí la 
complejidad al definir un problema como público; ya que habrá tantos 
problemas como actores políticos participen.10 De ahí que esta etapa 
reviste particular relevancia, porque es el punto de quiebre donde una 
problemática social pasa por el tamiz de los grupos involucrados en la 
situación problemática, quienes con sus interacciones lo elevan a un 

 
10 Como dato adicional el paradigma constructivista “privilegia los procesos de 
identificación, comparación y descripción de las distintas construcciones de la realidad 
existentes (narraciones, historias de vida, relatos, retórica, hermenéutica)” (Roth, 2008). 
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problema público que, finalmente, al atraer el interés de las 
autoridades, termina por ingresar a la agenda del gobierno (Aguilar, 
1993b). 
 
De acuerdo con Aguilar (1993b), “colocar una cuestión en la agenda 
significa implícita o explícitamente ir dando forma a una definición del 
problema aceptable para el público y, sobre todo, tratable para el 
gobierno”. Esto significa que, el hecho de calificar una determinada 
situación social como asunto público por parte de los stakeholders 
involucrados; no significa que dicho asunto ingrese a la agenda del 
gobierno. 
 
Lógicamente, en la práctica también suele ocurrir lo contrario; es decir, 
que determinadas situaciones que no han pasado por el filtro del 
consenso político ciudadano logran ingresar a la agenda del gobierno; 
sin embargo, la teoría sugiere que los asuntos públicos se filtren a través 
de procesos democráticos que tomen en cuenta tanto las reglas 
formales como las informales y, se lleve a cabo un análisis de las 
demandas públicas, con propuestas, argumentaciones y alternativas de 
solución. 
 
La segunda etapa es la formación de la agenda donde el problema o 
asunto público se filtra, se visibiliza y es motivado por el interés de los 
actores políticos, quienes con  su actuación y recursos disponibles, 
pretenden llamar la atención del gobierno.11 Como se mencionó, los 
problemas públicos son una construcción social; es decir, son los 
actores con mayor presencia y poder, los que con su conducta e 
intereses, definen el problema público a partir de una situación no 
deseada,12 pero al mismo tiempo son los especialistas quienes al final 
estructuran el problema (Arellano y Blanco, 2020; Subirats et al., 2008; 
Lefont et al., 2020; Valencia, 2020). 

 
11 Cabe recordar que este es el deber ser del proceso natural de una política pública, ya 
que hay situaciones privadas que se llegan a definir como públicas y no necesariamente, 
pasan por el tamiz de la visibilidad pública. 
12 Los especialistas aclaran que no siempre una situación negativa para la sociedad es por 
necesidad un asunto público que deba atenderse; ya que las políticas públicas como 
campo de estudio señalan que una situación no deseada para ser considerada un 
problema debe —al menos— tener dos o más alternativas de solución, por lo que si solo 
tiene una alternativa; no es un problema; sino una condición. 
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Evidentemente, en el proceso de construcción de la agenda, la 
interacción supone en primer término un conflicto y tensión entre los 
actores; ya que estos con sus distintos recursos tratarán de controlar el 
proceso de definición del problema público y que sus intereses se vean 
reflejados en la formulación de la política pública (Gusfield, 1984, citado 
por Subirats et al., (2008). 
 
De acuerdo con la literatura, existen cinco procesos mediante los cuales 
una situación socialmente problemática puede llegar a formar parte de 
la agenda del gobierno. El primero es la mediatización, el cual considera 
que son los mass media quienes influyen preponderantemente en los 
temas que se filtran a la agenda; el segundo es la movilización o iniciativa 
externa, el cual parte de la idea de que son los grupos sociales activistas 
como las ONG los encargados de filtrar los temas de interés a la agenda 
pública; el tercero es la oferta política o competencia electoral, el cual 
está sustentado en la teoría de la public choice school y sostiene que los 
partidos políticos no solo abanderan problemas surgidos de la sociedad; 
sino que esencialmente son ellos los que fijan los temas sobre los cuales 
habrá de girar la política pública; el cuarto es la anticipación interna, 
cuya premisa estriba en que son las autoridades y dependencias de 
gobierno, quienes al ser las responsables de la acción pública, tienen la 
capacidad de visualizar cuáles son las problemáticas no resueltas que 
pueden incluirse en la agenda; finalmente, el quinto es la acción 
corporativista silenciosa, el cual sostiene que hay determinados actores 
políticos prominentes que tienen el peso suficiente para «cabildear» 
ante las autoridades institucionales para promover temas que deben ser 
incluidos en la agenda y, con esto evitarse tensiones y confrontaciones 
infructuosas (Subirats et al., 2008). 
 
La tercera etapa es la formulación o diseño y, sin duda, aparte de su 
relevancia hoy, es un requisito para que una propuesta de política 
pública progrese; toda vez que aquí se lleva a cabo el diagnóstico causal 
del problema.13 Su estudio y análisis requiere de datos duros que 

 
13 El diagnóstico causal, supone un análisis teórico científico de causas y efectos del 
problema definido como público. Algunos organismos como la CEPAL y el CONEVAL 
utilizan una herramienta llamada árbol del problema, la cual forma parte de la 
metodología del marco lógico. Para más información el lector puede consultar las 
siguientes páginas: 
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muestren su presencia, dimensión y perímetro; así como de un marco 
analítico que dé cuenta de la perspectiva teórica desde la cual será 
abordado. 
 
Indiscutiblemente, la situación definida como problema debe contar 
con la legitimidad y participación de la sociedad, y, asimismo, debe estar 
focalizado el grupo social afectado. Derivado del diagnóstico, se debe 
realizar el análisis de soluciones en el cual se formula el objetivo central 
de la política que a la postre se convertirá en su propósito, es decir, el 
resultado que se pretende alcanzar con su aplicación (Franco, 2020; 
Subirats et al., 2008; Arias de la Mora, 2019). 
 
Para cumplir con el objetivo de la política se requiere de medios y, al 
mismo tiempo establecer los fines; es a partir de los medios cómo los 
responsables del diseño identifican las alternativas para dar solución al 
problema y las integran en una matriz conocida como matriz de 
indicadores para resultados; la cual en sentido amplio forma parte de la 
metodología del marco lógico (MML). 
 
Finalmente, la etapa del diseño tiene como producto la presentación de 
un documento al que se le conoce como plan de acción, y es el que los 
responsables y especialistas en políticas públicas envían al aparato 
legislativo para su análisis, aprobación o rechazo14. Se aclara que este 
criterio es procedimental y, por lo tanto, obedece a una secuencia 
metodológica, por lo que en la práctica pueden presentarse sesgos en 
la gestión de la política pública que se pretende implementar (Arellano 
y Blanco, 2020; Franco, 2020; Subirats et al., 2008). 
 
Posterior al diseño, viene la etapa de la implementación, la cual alude 
al conjunto de actividades plasmadas en el diseño que han de ponerse 
en acción, con el objeto de convertir los objetivos en resultados. Hasta 
la década de los sesenta del siglo pasado no se le prestaba mucha 
atención a esta etapa, por considerar que lo racionalmente planeado y 

 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf y 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_P
ARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf  
14 La aceptación también puede estar sujeta a adecuaciones o correcciones del plan de 
acción, realizadas por la instancia legislativa. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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configurado conduciría a resultados esperados. Sin embargo, en el caso 
del gobierno de los Estados Unidos15, los resultados alcanzados referían 
una década de fracasos por su incapacidad de resolver los problemas 
públicos más demandados en ese momento16 (Aguilar, 1993a; Subirats 
et al., 2008). 
 
En la literatura destacan dos trabajos pioneros que abordaron la 
importancia de la implementación; el primero de estos es The 
Complexity of Joint Action de Pressman y Wildavsky (1980), quienes 
ofrecieron los primeros teoremas sobre esta etapa; además, su aporte 
teórico consistió en una explicación de lo que ocurría con la política 
durante en el proceso de su ejecución. Para eso propusieron categorías 
analíticas; así como las hipótesis de implementación del objeto de 
estudio17 (Aguilar, 1993a; Subirats et al., 2008). 
 
El otro estudio que se convirtió en un referente de la implementación 
de las políticas públicas es The Implementation Game de Eugene Bardach 
(1978), el cual representa para muchos especialistas, el primer intento 
por estructurar un marco conceptual sobre tipologías de la 
implementación. En esta obra, Bardach explica la pluralidad de 
intereses de los actores que participan en el proceso de 
implementación; además, destaca la postura incómoda que enfrenta 
todo servidor público por apegarse estrictamente al marco normativo 
vigente o al diseño original de la política (Aguilar, 1993b; Subirats et al., 
2008). 

 
15 Se alude a los EE. UU., por ser el país donde surgieron los primeros estudios sobre las 
políticas públicas. 
16 En la literatura existen estudios sobre las políticas que se pusieron en práctica en los 
EE. UU. en materia de población, desempleo, educación, pobreza, salud pública, 
urbanismo, entre otras, pero que, sin embargo, quedaban registradas con un conjunto de 
buenas intenciones, donde el fracaso llegaba por los errores cometidos en el terreno de 
la implementación (Aguilar, 1993a). 
17 Cabe recordar que el análisis del fracaso de las políticas es la parte central del estudio 
de Pressman y Wildavsky. Sin embargo, ellos sostienen que el fracaso no siempre es 
imputable a la oposición o ausencia de una política y tampoco a diferencias legislativas o 
escaso financiamiento; los fracasos también se presentan en el terreno de la 
implementación, sobre todo por la multiplicidad de actores que tienen participación en 
este proceso (Aguilar, 1993a). 
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Bardach citado por Aguilar (1993a), señala que el proceso de 
implementación puede llegar a ser tedioso y frustrar hasta el más fuerte 
de los actores políticos, debido al número elevado de participantes. 
Para este autor la implementación es semejante al ensamblaje de una 
máquina que está compuesta de los siguientes elementos: el 
presupuesto financiero, el proceso administrativo, las agencias 
gubernamentales, el apoyo político, los grupos empresariales, el marco 
regulatorio y la conducta de los beneficiarios (Aguilar, 1993a). 
 
De manera operativa y por criterio metodológico, el plan de acción de 
una política debe pasar por el filtro de la legislación, aprobación, 
presupuestación, y consecuentemente, la ejecución. Aun así, y pese a 
que en el inicio la implementación suele ser controlada por las reglas 
de operación, en el proceso pueden presentarse sesgos y al final, el 
resultado llega a ser impreciso (Jaime et al., 2013; Graglia, 2017). 
 
Derivado de lo anterior, cuando la política llega a término y como parte 
del ciclo de la política pública es necesaria la evaluación de los 
resultados: sin embargo, debe quedar claro que en la actualidad la 
evaluación está presente en todo el proceso; es decir, es necesario 
evaluar el diseño, la implementación y la terminación; esta última se 
bifurca en dos tipos: la evaluación de resultados y la evaluación de 
impacto (Franco, 2020). 
 
Derivado del avance significativo multidisciplinario de las políticas 
públicas, es como la evaluación se ha convertido en un requerimiento 
institucional en todos los países que gobiernan en contextos 
democráticos. En este sentido y como parte de la secuencia del modelo, 
una vez que una política o programa público llega a término, la 
evaluación se encarga de recopilar, analizar y presentar la información 
en un documento al cual se le llama: informe final. 
 
Conviene mencionar que la evaluación tiene varios usos, pero a los 
gobiernos principalmente les sirve para tomar decisiones; por ejemplo, 
les ayuda a determinar si a la política se le debe dar continuidad o darla 
por terminada; en caso de continuidad, será necesario identificar el tipo 
de ajustes a realizar. Además, los resultados del informe pueden 
contribuir a la toma de decisiones en otros ámbitos de la administración 
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gubernamental; entre otros objetivos está el interés de crear una 
cultura de la evaluación. En este sentido, no debe verse solo como un 
mandato institucional, sino también como un medio que puede crear la 
sinergia y cooperación entre las dependencias y organizaciones 
responsables de operar programas públicos (Valencia, 2020; Lefont et 
al., 2020). 
 
4. Críticas al modelo 
 
A pesar de sus bondades, desde el inicio el MS se convirtió en un 
referente explicativo del proceso de la política pública. Fue en las 
décadas de los ochenta y noventa cuando varios especialistas lo 
criticaron duramente; considerándolo como un instrumento artificioso 
en la formulación de políticas públicas entre ellos Sabatier, John, De 
León, Stone, Lindblom, Woodhouse, y Nakamura; este último fue quien 
lo llamó manual o libro de texto «textbook approach» (Estévez y Esper, 
2009; Parsons, 2007). 
 
En esencia, las críticas al modelo se fundamentan en que la realidad es 
mucho más compleja, por lo que no sería posible segmentarla por fases 
o pasos. Tales autores sostienen que la formulación de una política 
pública no puede ser vista como una “banda transportadora”, en la que 
cada etapa, secuencialmente, va modificando al producto final llamado 
política pública. En 1993 Sabatier realizó una de las críticas más severas 
al MS, las cuales resumió en 5 puntos (Jaime et al., 2013; Parsons, 2007): 

• El proceso de formulación de la política pública no contiene 
explicaciones causales entre una etapa y otra. 

• Al acentuar los límites entre las etapas, el modelo omite 
considerar la interdependencia entre estas. (Jaime et al., 2013) 

• Su estructura y aplicación obedece a una racionalidad legalista 
y vertical, restando importancia a los actores que participan en 
el ámbito de la ejecución. 

• La ruta secuencial cuasi prescriptiva prescinde de la 
multiplicidad de relaciones que se entretejen entre actores y el 
gobierno multinivel. 

• No permite un análisis integral del proceso de las políticas 
públicas, el cual es privativo de la evaluación. 
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Con estas críticas queda claro que este modelo representa o describe 
una situación específica, pero no la explica sustancialmente; toda vez 
que la elaboración de una política pública es compleja y diversa. En 
consecuencia, tanto Parsons (2007) como Peters (1992 en Estévez y 
Esper, 2009), coinciden en que el MS, más que un modelo, debe 
entenderse como una herramienta heurística que sirva de apoyo a todo 
interesado en sumergirse en el terreno del análisis de la formulación de 
políticas públicas, por lo que esta sería su principal ventaja y fortaleza. 
 
5. Actualidad del modelo 
 
Más allá de las críticas, en la actualidad el MS o modelo por etapas se 
sigue utilizando como una herramienta metodológica de apoyo que 
simplifica la compleja tarea de analizar una realidad —de por sí difusa y 
compleja—, donde los especialistas deben reunir todos los ingredientes 
para estructurar y definir el problema público que habrá de estudiarse. 
 
Estévez (INAP, 2020) señala que, a lo largo del tiempo, el MS ha dotado 
al análisis de políticas públicas de un lenguaje habitual, por lo que hoy 
es utilizado como una herramienta pedagógica, cuyo interés está 
centrado en los procesos que siguen los problemas públicos: issues. 
Además, se trata de un modelo que acepta la superposición de otros 
enfoques teóricos,18 donde cada etapa representa un subsistema y 
desempeña una función en la integración del producto final; es decir, 
de la política pública. A continuación, se presentan un par de ejemplos 
sobre cómo el MS de políticas públicas ha sido aplicado en escenarios y 
campos del conocimiento distintos. 
 
La Política Pública en Investigación Científica y Tecnológica de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Esta política 
surgió como una necesidad del gobierno para llevar a cabo una reforma 
integral de la UNAH, cuyo objeto fue el desarrollo de capacidades 
científicas y de divulgación, acorde con la disponibilidad de recursos del 
país y, con esto mantener el liderazgo en el contexto internacional 
(Amador, 2018). 

 
18 En efecto, una de las fortalezas de este modelo es que independientemente de los 
enfoques teóricos intervinientes en la explicación de sus etapas, su funcionalidad sigue 
adelante. 
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La siguiente tabla muestra las decisiones y acciones que siguió el 
consejo universitario de la UNAH para aplicar el MS en el Sistema de 
Investigación Científica y Tecnológica de dicha Casa de Estudios. 
 
Tabla 3.  
Aplicación del MS en el Sistema de Investigación Científica y Tecnológica de la UNAH: 2015-
2019. 
 

ETAPA Decisiones y acciones 
Identificación del 
problema 

Escasa producción de conocimiento original y poca 
presencia intelectual de la universidad a nivel nacional. 

Agenda La Comisión de Transición de la UNAH fijó como 
prioridad la mejora del sistema de investigación 
científica dentro del Plan General de Reforma Integral. 

Formulación El objetivo fue conformar un sistema de investigación 
enfocado a las problemáticas del país con miras a 
insertarlo en la red mundial de ciencia y tecnología. 

Adopción La aprobación del plan definió áreas y componentes 
específicos para la reforma e incluyó la formación de un 
sistema de incentivos para la investigación. 

Implementación Se ejecutaron proyectos como la Cátedra de Estudios de 
la Realidad Nacional y la investigación fue integrada a la 
educación en los planes de estudio. 

Evaluación Se definieron indicadores de impacto con resultados 
esperados, así como el desempeño del sistema de 
investigación en materia de calidad y pertinencia. 

Fuente: Elaboración propia con base a Amador (2018). 
 
La experiencia de esta política pública aplicada con la metodología del 
MS ha sido valorada como positiva; toda vez que varias de sus acciones 
lograron generar productos terminados (Amador, 2018). 
 
El siguiente ejemplo es la Reforma Educativa 2013 llevada a cabo en 
México dentro del paquete de reformas estructurales propuestas en la 
administración de Enrique Peña Nieto, cuya finalidad fue elevar la 
calidad de la educación (Gobierno de la República, 2013). 
 
En la identificación del problema, como primera etapa de la reforma 
educativa 2013, el gobierno reconoció una serie de situaciones que 
afectaban a la educación en México; entre estas destacaban, la mala 
calidad de la educación, una deficiente gestión educativa, así como la 
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insuficiencia, tanto de recursos como de infraestructura (Ibarrola, 
2012). 
Por otra parte, la construcción de la agenda de dicha reforma, estuvo 
permeada por aspectos como el mantenimiento de una gobernabilidad 
para asegurar la calidad educativa; otro elemento fue la gestión 
administrativa con el objeto de evitar abusos de la autoridad; uno más 
fue la regionalización de la gestión de las políticas educativas; así como 
incluir el sistema de incentivos docente como distintivo de la reforma 
para que impactara en la calidad de los aprendizajes y de la educación 
(Del Castillo, 2015). 
 
Derivado de la construcción de la agenda, que en buena medida se debió 
a las orientaciones realizadas por la OCDE, los ejes prioritarios que 
incluyó la formulación de la política fueron: la organización escolar, la 
evaluación docente, la equidad y la inclusión educativa, equipamiento e 
infraestructura y la modificación del método educativo de enseñanza; 
todos estos criterios fueron aprobados por el Congreso y publicados en 
el DOF (Gobierno de la República, 2013). 
 
A partir de los ejes de la Reforma Educativa 2013, los primeros actos de 
su implementación fueron (Flamand et al., 2020):  

• La aprobación de una Reforma Constitucional donde además de 
los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la 
educación, esta debía ser de calidad. 

• Lo anterior tuvo como efecto reformar la Ley General de 
Educación que incluyó la expedición de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación. 

 
Por su parte, en materia de evaluación de la Reforma Educativa 2013, le 
correspondió al INEE evaluar la calidad, el desempeño y resultados en 
educación básica y media superior; tanto en instituciones públicas 
como privadas. Sin embargo, el impacto no fue el esperado; ya que se 
trató de una reforma unilateral que, en la definición del problema, no 
tomó en cuenta a uno de los actores importantes: el magisterio; por lo 
que al final su despliegue terminó siendo más impositivo que 
democrático (Flamand et al., 2020). 
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Es así como a partir de estos ejemplos, en los últimos años el MS se 
sigue utilizando para analizar el complejo mundo de los problemas 
públicos, pero teniendo siempre presente sus limitaciones; ya que, 
aparte de ser un modelo enfocado en políticas públicas generales, 
representa solo un acercamiento a una situación de interés a estudiar; 
por lo que, no debe considerarse como prescriptivo (Parsons, 2007; 
Franco, 2020; INAP, 2020).  
 
En este sentido, instituciones como la CEPAL y el CONEVAL, aunque con 
una mirada más técnica y específica, utilizan hoy metodologías como el 
Marco Lógico, las cuales pueden ser utilizadas como guías didácticas 
para diseñar políticas públicas. Sin embargo, es importante no perder 
de vista la complejidad de los problemas públicos, donde interactúan 
fluidamente diversos actores que, como parte de una realidad 
cambiante, existen independientemente de la construcción científica de 
la política pública. 
 
Conclusiones 
 
En este artículo se han planteado las características del ciclo de las 
políticas públicas, tomando como base el conocido MS o modelo por 
etapas de políticas públicas; el cual, como se vio, tiene fortalezas y 
debilidades. Sin duda, la principal desventaja es su ciclo mecánico con 
límites y fronteras entre una etapa y otra, abstrayéndose de la realidad 
en la que se encuentran los problemas definidos políticamente como 
públicos. Sin embargo, conscientes de sus limitaciones, todo 
especialista en la materia debe ser consciente de la compleja realidad 
en la que se encuentran inmersos los actores interesados en los asuntos 
públicos, y que finalmente, junto con el gobierno, deciden los temas que 
han de formar parte de la agenda gubernamental. 
 
Derivado de lo anterior, es como este MS de políticas públicas, ha 
convertido sus críticas en áreas de oportunidad; es decir, más allá de su 
rigidez, debe ser visto como una herramienta de apoyo que indica a 
especialistas y diseñadores las etapas con las que se pueden encontrar 
en el proceso de creación de las políticas públicas que nutren la acción 
pública de los gobiernos. 
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De esta manera, el MS se sigue utilizado como instrumento 
metodológico y didáctico, no solo para los especialistas en diseño de 
políticas públicas; sino también para todos los interesados en conocer 
y analizar el proceso y ciclo de una política pública, desde que se 
identifica la problemática, hasta que llega a término.19 
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FOTOGRAMETRÍA ARQUITECTÓNICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD LASALLISTA 

 
ARCHITECTURAL PHOTOGRAMMETRY FOR THE CONSERVATION OF 

LASALLIAN HERITAGE AND IDENTITY 
 
Resumen 
 
En el presente trabajo de investigación se lleva a cabo la reconstrucción 
tridimensional del monumento de San Juan Bautista de La Salle, ubicado en las 
escalinatas de la entrada del edificio de la Universidad La Salle Pachuca, campus 
La Concepción. La reconstrucción se obtiene mediante la aplicación combinada 
de fotogrametría aérea mediante el uso de un vehículo aéreo no tripulado tipo 
cuadricóptero, este dispositivo es caracterizado y construido para capturar 
fotografías de alta calidad. Mientras la fotogrametría digital, se lleva a cabo 
mediante el software especializado 3DF Zephyr. Esto con el propósito de 
preservar la riqueza cultural e identidad Lasallista. Este análisis fotogramétrico 
permite realizar una descripción objetiva de los principales elementos y 
símbolos Lasallistas que componen a esta emblemática escultura.  
 
Palabras clave: Cuadricóptero, fotografía, monumento, reconstrucción 
tridimensional, San Juan Bautista de La Salle, vehículo aéreo no tripulado. 
 
Abstract 
 
In this research work the three-dimensional reconstruction of the monument 
of San Juan Bautista de La Salle, located on the steps of the entrance of the 
building of the Universidad La Salle Pachuca, campus La Concepción, is carried 
out. The reconstruction is obtained through the combined application of aerial 
photogrammetry through the use of an unmanned aerial vehicle type 
quadcopter, this device is characterized and built to capture high quality 
photographs. While the digital photogrammetry is carried out by means of the 
specialized 3DF Zephyr software. This with the purpose of preserving the 
cultural richness and Lasallian identity. This photogrammetric analysis allows 
an objective description of the main Lasallian elements and symbols that make 
up this emblematic sculpture.  
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Keywords: Quadcopter, photography, monument, three-dimensional 
reconstruction, San Juan Bautista de La Salle, unmanned aerial vehicle. 
 
I. Introducción 

 
La fotogrametría es una técnica de procesamiento de imágenes, que 
actualmente se lleva a cabo utilizando algoritmos avanzados de 
trigonometría, geometría y álgebra lineal, para obtener información 
precisa sobre la forma y las dimensiones de objetos físicos y el entorno 
a partir de sus fotografías bidimensionales (Lucet, 2017). En otras 
palabras, la fotogrametría consiste en tomar imágenes bidimensionales 
y su conversión en datos tridimensionales detallados. Para entenderlo 
mejor, imaginemos que contamos con un conjunto de fotografías de un 
cuerpo u objeto desde diferentes ángulos y perspectivas. La 
fotogrametría utiliza algoritmos y técnicas avanzadas de matemáticas 
para analizar esas imágenes y calcular la posición tridimensional de 
cada punto visible en las fotos. Luego, estos puntos se unen para crear 
un modelo tridimensional del cuerpo u objeto que se ha fotografiado. 
Esta técnica se utiliza en distintos ramos de la actividad humana, para 
medir dimensiones y reconocer la forma de objetos a través de 
fotografías, su principio de funcionamiento está basado en la 
triangulación, la cual consiste en medir la distancia entre dos puntos 
conocidos y utilizar esos puntos como referencia para medir otras 
distancias. Entre las principales aplicaciones de la fotogrametría se 
pueden mencionar las siguientes: 

● Ingeniería civil y arquitectura: se utiliza para documentar y 
analizar estructuras arquitectónicas, proporcionando modelos 
precisos y eficientes para la documentación, el diseño y la 
planificación de proyectos (Alonso-Rodríguez y Calvo-López, 
2010; Tsoraeva et al., 2021). 

● Arqueología: la fotogrametría ha emergido como una técnica 
eficaz en la generación de modelos 3D, proporcionando una 
solución económica y accesible para la rápida captura de datos 
en la antropología virtual (Magnani et al., 2020). A través del 
procesamiento de imágenes capturadas desde perspectivas 
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aéreas o terrestres, se producen modelos tridimensionales 
detallados de artefactos, estructuras y sitios arqueológicos 
(Jones y Church, 2020; Fiz et al., 2022). Estos modelos no solo 
contribuyen a la investigación y preservación de los materiales, 
sino que también facilitan un registro y documentación 
precisos de excavaciones arqueológicas, ayudando en su 
análisis y conservación a largo plazo (Mouget y Lucet, 2014). 

● Topografía y agrimensura: la fotogrametría se utiliza 
extensamente en la creación de mapas y la elaboración de 
modelos topográficos. Las imágenes aéreas o satelitales se 
procesan para generar mapas detallados del terreno, que 
pueden ser utilizados para la planificación del uso del suelo. 

● Agricultura de precisión: la fotogrametría se utiliza para 
evaluar la salud de los cultivos, mapear el terreno y planificar la 
siembra. De esta manera contribuye a la eficiencia, 
sostenibilidad y rentabilidad de las operaciones agrícolas, al 
proporcionar datos detallados y contextualizados para la toma 
de decisiones informadas. Las imágenes aéreas permiten 
identificar problemas y tomar decisiones como la aplicación 
variable de insumos, basadas en datos sobre los campos 
agrícolas. 

● Exploración espacial: la fotogrametría se ha utilizado para 
cartografiar cuerpos celestes como la luna y algunos planetas. 
Las imágenes espaciales se procesan para crear modelos 3D de 
superficies extraterrestres. 

● Cartografía y geografía: la fotogrametría es esencial en la 
captura de datos geoespaciales para sistemas de información 
geográfica. Se utiliza para la creación de mapas temáticos, 
análisis espacial y planificación 

● Ingeniería mecánica y manufactura: permite obtener modelos 
tridimensionales precisos de piezas y componentes, lo que es 
útil para diseño y análisis, así como para inspeccionar y verificar 
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dimensiones de productos, asegurando que cumplan con las 
especificaciones. También facilita la creación de prototipos 
digitales a partir de objetos físicos, acelerando el proceso de 
desarrollo y ayuda a documentar y analizar piezas existentes, 
permitiendo su mejora o replicación sin necesidad de planos 
originales. 

● Análisis de estructuras y daños: la fotogrametría permite 
mejorar la precisión y la eficiencia en la evaluación y gestión de 
la integridad estructural, contribuyendo a la seguridad y 
sostenibilidad de las construcciones. 

● Gestión de recursos naturales: la fotogrametría se aplica en la 
gestión de recursos naturales, para la supervisión de 
ecosistemas y la evaluación de cambios en el paisaje. Por 
ejemplo, en la estimación de volúmenes de madera en una 
reserva natural, los daños causados por incendios forestales o 
las amenazas y daños de los arrecifes de coral a consecuencia 
del cambio climático y el blanqueamiento coralino. 

● Industria del entretenimiento: en la producción 
cinematográfica y de videojuegos, la fotogrametría se usa para 
crear escenarios y personajes realistas. Se capturan imágenes 
de alta resolución para convertirlas en modelos 
tridimensionales que se integran en entornos virtuales. 

● Medicina forense: aquí, la fotogrametría se ha utilizado para 
documentar y analizar escenas del crimen. Los modelos 3D 
ayudan en la reconstrucción de eventos, que pueden ser 
utilizados como evidencia en juicios. 

 
El proceso de la fotogrametría generalmente implica una serie de pasos, 
de los cuales destacan los siguientes (Lowe, 1999; Chen et al., 2020): 

a) Captura de fotografías desde diferentes ángulos, posiciones y 
perspectivas. 
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b) Identificación de puntos de referencia comunes en las 
fotografías. 

c) Medición de las coordenadas de los puntos de referencia. 

d) Cálculo de las dimensiones y forma del objeto. 

 
En la actualidad, la fotogrametría se ha consolidado como una disciplina 
de la fotografía, que puede ser clasificada en distintas categorías, como: 
la fotogrametría terrestre, que se aplica para objetos cercanos, en 
donde las fotografías son capturadas desde el suelo; la fotogrametría 
aérea, que es utilizada especialmente para el análisis de objetos y 
estructuras grandes, aquí, las imágenes y fotografías son capturadas 
desde vehículos aéreos, como aviones, helicópteros, avionetas y más 
recientemente drones (vehículos aéreos no tripulados); y la 
fotogrametría digital, en la cual se hace uso de software especializado 
para analizar las imágenes, y realizar de forma automática los pasos dos, 
tres y cuatro, mencionados anteriormente, por medio de algoritmos 
avanzados de trigonometría, geometría y álgebra lineal, para generar 
modelos tridimensionales (Mazaheri y Momeni, 2008; Ren et al., 2023). 
 
Entre sus aplicaciones, la fotogrametría arquitectónica juega un papel 
de suma importancia para la identidad, simbología y memoria colectiva 
de la sociedad, pues es a través de ella, que se puede documentar el 
patrimonio cultural, restaurar y conservar monumentos y 
manifestaciones arquitectónica de la ideología de un grupo social, crear 
modelos tridimensionales para difundir y divulgar la belleza 
arquitectónica de un monumento y de sus simbolismos, y finalmente, 
para la educación y concienciación para preservar y comunicar con la 
sociedad el patrimonio cultural y arquitectónico. 
 
Los monumentos, definidos como "toda obra con suficiente valor para 
el grupo humano que lo erigió" (Vargas, 2020), cumplen una función 
esencial en la creación de un sentido de pertenencia y continuidad 
histórica. Según la enciclopedia The Palgrave Encyclopedia of Cultural 
Heritage and Conflict, los monumentos son manifestaciones de la 
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ideología de sus promotores y reflejan las relaciones de poder dentro 
de una sociedad (Palacios, 2024). Estos tienen la capacidad de 
encapsular significados culturales, que son un elemento crucial para la 
identidad comunitaria. Actúan como vehículos de memoria colectiva, 
preservando historias que son vitales para la identidad de una 
comunidad. Como señala Françoise Choay en su obra Alegoría del 
patrimonio, los monumentos tienen el poder de evocar recuerdos y 
emociones, permitiendo que las generaciones futuras se conecten con 
su legado cultural (Choay, 2007). Como parte integral del paisaje 
urbano, de igual forma, ofrecen una representación pública donde la 
población puede identificarse. Arlette López destaca que estas obras no 
solo son representaciones artísticas, sino que también reflejan 
momentos políticos y sociales que impactan a las comunidades. La 
presencia de esculturas en el espacio público puede ser un recordatorio 
constante del pasado, influyendo en cómo los individuos se ven a sí 
mismos dentro del contexto más amplio de su comunidad (López, 
2021). Los monumentos y estatuas son elementos significativos en la 
construcción y afirmación de la identidad cultural de las comunidades. 
A través de su presencia en el espacio público, estos artefactos no solo 
conmemoran eventos y figuras históricas, sino que también actúan 
como símbolos que representan la memoria colectiva y las aspiraciones 
de un grupo social. 
 
San Juan Bautista de La Salle, quien es reconocido como el patrón de los 
educadores, ha sido inmortalizado en numerosas estatuas y 
monumentos que se encuentran ubicados alrededor del mundo. Estas 
representaciones artísticas, que han evolucionado a lo largo de los 
siglos, no solo conmemoran su legado como fundador de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas y pionero de la educación moderna, sino que 
también simbolizan la influencia perdurable de sus ideas pedagógicas y 
espirituales. Su figura, que trasciende las fronteras temporales y 
geográficas, sigue inspirando a educadores y estudiantes en todo el 
mundo. La figura de San Juan Bautista de La Salle, representada 
frecuentemente con una sotana, una Biblia o rodeado de niños, 
simboliza su dedicación a la enseñanza y su misión de educar a los más 
necesitados. 
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Una de las estatuas más notables de San Juan Bautista de La Salle se 
encuentra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta escultura, 
obra del escultor César Aureli, se sitúa en la galería de los fundadores 
de congregaciones religiosas y se sitúa en la parte superior a la derecha 
de la estatua de San Pedro. Con una altura de 4.65 metros de alto y 23 
toneladas de peso, es reconocida por su brazo extendido, simbolizando 
su misión educativa y su dedicación a la juventud. La estatua fue erigida 
en 1903 para honrar la canonización de San Juan Bautista de La Salle en 
1900. La canonización fue un reconocimiento de su vida de servicio y 
de su impacto duradero en la educación. Fue declarado santo por el 
Papa León XIII, quien destacó su dedicación y su compromiso con la 
educación cristiana. Esta canonización consolidó la importancia de su 
legado, que sigue vivo hoy a través de las escuelas La Salle en todo el 
mundo. En Francia, su tierra natal, se encuentran múltiples estatuas que 
conmemoran su vida y obra. En Reims, donde fundó su primera escuela, 
destaca un monumento en el Hôtel Saint Jean-Baptiste de la Salle, lugar 
donde nació el 30 de abril de 1651. Este homenaje no solo celebra su 
contribución a la educación, sino que también refuerza la identidad 
cultural de la ciudad y su conexión con el legado lasaliano. El 
monumento en Reims representa una conexión profunda entre la 
ciudad y su historia educativa. La Salle fundó su primera escuela en esta 
ciudad, estableciendo un modelo pedagógico que ha perdurado a lo 
largo de los siglos. Este homenaje no solo celebra su contribución a la 
educación, sino que también refuerza la identidad cultural de Reims, 
destacando su papel en el desarrollo de una educación accesible y de 
calidad. 
 
En Estados Unidos, en la Lewis University, el monumento The Encounter 
está inspirado en un momento clave en la vida de San Juan Bautista de 
La Salle: su encuentro con Adrien Nyel en el convento de las Hermanas 
del Santo Niño Jesús en Reims, Francia. Esta escultura fue inaugurada el 
30 de abril de 2019, coincidiendo con el 368 aniversario de su 
nacimiento y el tricentenario de su fallecimiento. El monumento 
representa un símbolo de la misión educativa que De La Salle comenzó 
junto a Nyel, y se erige como un recordatorio de su legado en la 
formación de jóvenes. Además de estas representaciones en Italia, 
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Francia y Estados Unidos, las estatuas de San Juan Bautista de La Salle 
se pueden encontrar en diversas naciones, cada una reflejando la 
influencia del santo en el ámbito educativo y religioso. Estas esculturas 
sirven como símbolos de unidad y continuidad entre las comunidades 
que siguen sus enseñanzas y valores.  
 
Si bien no existe un catálogo exhaustivo de todas las estatuas de San 
Juan Bautista de La Salle en México, algunas de las más destacadas se 
encuentran en instituciones educativas lasalianas y en algunas 
parroquias. Estas esculturas no solo sirven como recordatorios del 
legado del fundador del Instituto de las Escuelas Cristianas, sino que 
también fortalecen la identidad cultural y educativa en comunidades 
donde la enseñanza es valorada como un pilar fundamental. Las 
escuelas lasalianas han adoptado su figura como símbolo de 
compromiso con la educación inclusiva y accesible, reflejando así los 
valores promovidos por De La Salle. 
 
En la Universidad de Monterrey (UDEM), se puede encontrar desde 2013 
una escultura de bronce que rinde homenaje a San Juan Bautista de La 
Salle. Esta obra, que mide dos metros de altura y fue creada por el 
escultor Carlos Terrés, se sitúa fuera de la Capilla del Centro de la 
Comunidad Universitaria (ExaUDEM, 2013). Uno de los monumentos 
más destacados se encuentra en Plaza La Salle de la Unidad I de la 
Universidad La Salle México en la Ciudad de México. Esta estatua es una 
réplica de la escultura original que fue realizada en mármol de carrara 
por Ponzanelli para Don Luis Fernández González, ex alumno del Colegio 
Cristóbal Colón y fundador de la editorial Fernández Editores, quien 
sentía gran admiración por la obra de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Esta escultura fue colocada en el acceso principal de su 
recién fundada editorial (La Salle MX, 2016). Con el paso de los años, la 
estatua fue retirada y resguardada en una bodega, donde permaneció 
varios años, hasta que finalmente fue donada por la Familia Fernández 
para el Distrito México Sur. La estatua fue colocada en la Casa de 
Formación de los Hermanos en Tlalpan, donde permanece hasta el día 
de hoy. Esta estatua ha servido como molde con el que se han elaborado 
las múltiples réplicas que se encuentran en las diferentes instituciones 
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lasallistas alrededor del país, entre las que destaca la Universidad La 
Salle México y algunos de sus campus como La Salle Cancún, La Salle 
Puebla, el Colegio de La Salle de Seglares en la ciudad de México y El 
colegio de Guadiana de La Salle en Durango, entre otros. 
 
La presencia de instituciones educativas cristianas en Pachuca se 
remonta a 1913, cuando solo ofrecían educación a nivel secundaria. En 
1990, surgió el Comité Pro-Universidad La Salle Pachuca, resultado de 
la unión entre un grupo de habitantes que querían llevar el lasallismo a 
su ciudad y la institución "José Ibarra Olivares", que ofrecía la posibilidad 
de renacer como una entidad lasallista.  En 1993, el Comité se formalizó 
como la Promotora Hidalguense de Estudios Superiores, A.C., y se firmó 
un convenio con la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Gracias 
al trabajo comunitario, el 4 de mayo de 1994 se autorizó la creación de 
la Universidad La Salle Pachuca, que fue fundada el 4 de julio y comenzó 
sus actividades el 8 de agosto de ese mismo año en el campus La Luz. 
La estatua de bronce de Juan Bautista de La Salle, una réplica de la 
escultura en mármol realizada por Ponzanelli, fue colocada en el 
Campus La Luz el 5 de septiembre de 1995. Este monumento fue un 
obsequio de los Hermanos Lasallistas como símbolo del legado 
educativo y espiritual que el fundador de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas ha dejado en la comunidad. 
 
Posteriormente, gracias a las donaciones de piezas de metal, como 
llaves, se reunió suficiente material para fundir una segunda estatua. 
Esta nueva escultura, una réplica exacta de la que se encuentra en el 
Campus La Luz, fue instalada en 1997 en las escalinatas de la entrada 
principal del Campus La Concepción, donde permanece hasta el día de 
hoy, recordando a la comunidad, la figura y trascendencia de San Juan 
Bautista de La Salle, así como su testimonio de vida y su dedicación al 
servicio educativo de los más desfavorecidos. La presencia del 
monumento al fundador de las escuelas cristianas en el campus 
universitario recuerda a toda la comunidad universitaria que es parte 
de una gran familia educativa, herederos de una tradición innovadora. 
Para docentes, estudiantes, colaboradores, familiares y egresados, esta 
figura representa un llamado a vivir los valores lasalianos: fe, 
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fraternidad y servicio. Los docentes encuentran inspiración para hacer 
de su labor un ministerio, los estudiantes comprenden que ser lasallista 
es más que una etiqueta, los colaboradores encuentran sentido en su 
trabajo, los familiares confían en la formación integral de sus hijos e 
hijas, y los egresados se sienten comprometidos con la sociedad.  

 
II. Marco metodológico 
 
En la presente investigación, se combina la fotogrametría aérea con la 
digital, para realizar una reconstrucción tridimensional del 
emblemático monumento de San Juan Bautista de La Salle, que se ubica 
en las escalinatas de la entrada del edificio de la Universidad La Salle 
Pachuca, campus La Concepción. La captura de las fotografías de alta 
resolución de este emblemático monumento se hace por medio de un 
vehículo aéreo no tripulado tipo cuadricóptero y la colección de 
fotografías capturadas se procesa por medio del Software 3DF Zephyr 
para obtener el modelo tridimensional del monumento. Dicho estudio 
tiene dos propósitos fundamentales. En primer lugar, preservar el 
patrimonio cultural de la Universidad La Salle Pachuca; y, en segundo 
lugar, promover el legado de San Juan Bautista de La Salle, realizando 
una descripción detallada de los elementos y simbolismos que 
componen a este invaluable monumento histórico que se muestra en la 
Figura 1. 
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Figura 1.  
Monumento de San Juan Bautista de La Salle, Universidad La Salle Pachuca. 
 

 

Nota: Fotografía propia. 
 
En esta sección se describe en términos generales el proceso de diseño 
y construcción del vehículo aéreo no tripulado tipo cuadricóptero que 
se utiliza para la captura y recolección de fotografías de alta resolución, 
específicamente para transportar una cámara de acción compacta y 
portátil (para grabar y fotografiar en condiciones extremas en 
exteriores). Este vehículo aéreo no tripulado tipo cuadricóptero debe 
ser ligero, con la capacidad para transportar la cámara fotográfica (153 
gramos) y tener una autonomía de vuelo de entre 15 y 20 minutos. A 
partir de estas características, se realiza el cálculo y selección de los 
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componentes como el marco, los motores sin escobillas, las hélices y la 
batería, es decir, la selección de los componentes se realiza teniendo en 
cuenta la relación peso-potencia; esta característica impacta en la 
selección del marco, los motores, las hélices y la cámara. Derivado de 
esto, la selección de componentes converge a los elementos que se 
enlistan a continuación (Martínez et al., 2023; Ordaz, 2022): 

1. Chasis F450 genérico, común en el mercado de fácil acceso y 
precio accesible. 

2. Hélices T-Motor de polímero 1045, es decir, 10 pulgadas de 
extremo a extremo y 45° de ángulo de paso, lo que permite una 
mayor propulsión y empuje a una menor aceleración. 

3. Motores sin escobillas T-Motor AirGear350, con diámetros 22-
12 de 880 KV. 

4. Controladores electrónicos de velocidad ESC (Electronic Speed 
Controller) de 20A tipo opto-aislado, es decir, sin circuito 
eliminador de batería, cuya función principal es evitar el sobre 
calentamiento en casos de carga máxima. 

5. Central emisora RadioMaster Zorro de 2.4 GHz con 16 canales, 
con interfaz OpenTx, con un alcance aproximado de 1000 
metros, con receptor de telemetría ELRS modelo EP1 y EP2 a 2.4 
GHz. 

6. Batería LiPo (Litio polimérico) de 14.8 V, 4 celdas, 1550 mAh. 

7. Radiolink-Control de vuelo Mini PIX amortiguación de vibración 
mecánico y por Software. 

8. TS100 GPS, para obtener las coordenadas de posición en tareas 
de seguimiento de trayectorias y en modos de vuelo, incluyendo 
modos a prueba de fallo. 

9. Cámara digital modelo GoPro Hero 10 Black, video en 5.3K, 
fotografías de hasta 23MP, Cámara lenta 8X a 2.7 K. 
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10. Módulo de telemetría, 3DR Radio de 915 MHz, compatible con 
Pixhawk, el cual permite la transmisión de datos de aire a tierra. 

11. Soportes para dron Impresos en 3D en material PLA. 

Como se menciona, el vehículo aéreo no tripulado tipo cuadricóptero 
debe ser ligero y debe contar con la capacidad de carga (para 
transportar la cámara de acción compacta y portátil), además, requiere 
estabilidad en vuelo estacionario, para mejorar la calidad de los videos 
y fotos capturados con la cámara. Por otra parte, el vehículo aéreo no 
tripulado tal como se muestra en la Figura 2, puede requerir la 
capacidad para seguir trayectorias, pues en situaciones específicas, es 
indispensable definir los puntos en los que se desea realizar la captura 
de las fotografías en vuelo estacionario. De este modo, se justifica la 
necesidad de una cámara ligera, compacta y capaz de capturar 
fotografías de alta definición. 
 
Figura 2.  
Vehículo aéreo no tripulado tipo cuadricóptero diseñado y construido para este trabajo de 
investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía propia. 
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El proceso de ensamblaje del cuadricóptero se inicia instalando los 
componentes electrónicos, como la placa de alimentación, que se 
conecta en la parte inferior de la estructura del dron, posibilitando la 
alimentación de ciertos elementos, tales como el controlador de vuelo 
y los controladores electrónicos de velocidad (conocidos como ESC por 
sus siglas en inglés). Luego de soldar y ensamblar los elementos antes 
mencionados se procede a finalizar el ensamble del marco del dron 
uniendo los brazos con la placa superior del dispositivo, lo cual brinda 
estabilidad y soporte estructural a la aeronave. La combinación de estos 
elementos esencialmente da forma y robustez al marco del dron, 
creando la plataforma básica sobre la cual se montan y conectan los 
demás componentes. Es importante mencionar que como controlador 
de vuelo se utiliza un MiniPix con FMU V2 de la marca Radiolink que se 
monta sobre la placa base del marco junto con un soporte tipo 
amortiguado, posteriormente, se instalan los motores sin escobillas de 
880kv, particularmente seleccionados debido a su compatibilidad con 
el modelo genérico del marco F450; dichos motores desempeñan un 
importante papel en el manejo y la propulsión del cuadricóptero, los 
cuales se conectan cuidadosamente a los controladores electrónicos de 
velocidad (ESC) Hobbywing Xrotor de 20A, permitiendo un control 
preciso del cuadricóptero durante el vuelo. La conexión se realiza con 
precisión a través de la placa inferior del marco, asegurando una 
alimentación efectiva y confiable de los motores. De igual manera es 
montado y soldado un módulo regulador de voltaje UBEC de 5A de la 
marca Hobbywing. El UBEC, junto con los controladores electrónicos de 
velocidad (ESC), se conectan al controlador de vuelo MiniPix para 
establecer una comunicación entre este y los motores, obteniendo un 
suministro de voltaje constante a un nivel de 5 volts, con la modulación 
por ancho de pulso necesaria. Esto garantiza un vuelo estable y seguro, 
que mantiene una tensión constante para el correcto funcionamiento 
de todos los componentes del sistema. Posterior a la integración de 
todos los elementos, que incluye componentes físicos, electrónicos, 
sensores y actuadores, se procede a instalar el sistema de 
posicionamiento global (GPS). Continuando, se procede a montar y 
conectar el receptor, el cual se configura y vincula con la central 
emisora. Para realizar la configuración y calibración, se usa el software 
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Mission Planner, que facilita la modificación de los parámetros y 
diversas propiedades, necesarias en el dron para su vuelo y operación, 
así como la programación del firmware en el controlador de vuelo. 
Finalmente se realiza la calibración precisa del GPS, se programan y 
calibran los ESC y se ajustan cuidadosamente los canales de la central 
emisora, garantizando la programación de sus valores máximos y 
mínimos de manera precisa (Martínez et al., 2023). La construcción del 
prototipo de vehículo aéreo no tripulado tipo cuadricóptero se concluyó 
en forma correcta y se encuentra volando con el MiniPix programado 
con firmware original, con modos de vuelo como altura constante, 
seguimiento de trayectorias mediante waypoints y modo estabilizado 
entre otros, cargando la cámara de acción compacta y portátil, tal como 
se aprecia en la Figura 3. 
 
Figura 3.  
Vehículo aéreo no tripulado tipo cuadricóptero diseñado y construido para este trabajo de 
investigación, en operación. 
 

 
 
Nota: Fotografía propia. 
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A medida que avanza la ciencia y la tecnología se extienden los alcances 
y las aplicaciones de los vehículos aéreos no tripulados, una de estas 
aplicaciones es la fotogrametría aérea, que permite reducir los costos 
en el proceso de recolección de imágenes y aumenta la seguridad del 
personal que realiza esta tarea. En el proceso de construcción de la 
plataforma, se ha observado cómo este tipo de dispositivos representan 
herramientas sofisticadas que permiten la obtención de datos precisos 
en tiempos relativamente cortos. La mejora en la calidad, así como 
eficiencia y la seguridad con la que se realiza la obtención de fotografías 
aéreas usadas en distintas tareas para estudios de fotogrametría 
mediante vehículos aéreos no tripulados, garantiza la obtención de 
resultados precisos. 

 
III. Resultados y discusión 
 
En esta sección se presentan los resultados, tanto de la recolección de 
fotografías del monumento de San Juan Bautista de La Salle, que se lleva 
a cabo con el vehículo aéreo no tripulado tipo cuadricóptero construido 
en este proyecto de investigación, como del proceso de fotogrametría 
digital, realizado mediante el software especializado 3DF Zephyr (Hilal 
et al., 2022). 
 
Por medio del firmware original y actualizado al mes de agosto del 
presente año, se programa y calibra el vehículo aéreo no tripulado tipo 
cuadricóptero, con ayuda del software de distribución libre Mission 
Planner (Chintanadilok et al., 2022). A partir de la actualización del 
firmware y la calibración de los controladores electrónicos de velocidad 
(ESC), así como de la central emisora, es posible realizar pruebas de 
funcionamiento con los distintos modos de vuelo. La principal prueba 
realizada consiste en elevar el vehículo aéreo no tripulado a una altura 
aproximada de 38 metros y ponerlo en modo de vuelo estacionario. A 
partir de esta prueba se captura una fotografía panorámica del conjunto 
de edificaciones, canchas y módulos de La Salle Pachuca, campus la 
Concepción, misma que se observa en la Figura 4.  
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Figura 4. 
Fotografía de la Universidad La Salle Pachuca, Campus La Concepción capturada con la 
plataforma construida para este trabajo de investigación. 
 

 
 
Nota: Fotografía propia capturada con vehículo aéreo no tripulado creado para eta 
investigación. 
 
La prueba inicial permite validar el funcionamiento del vehículo aéreo 
no tripulado tipo cuadricóptero junto con la cámara de acción 
compacta y portátil, para ejecutar tareas relacionadas con la captura de 
fotografías georreferenciadas en vuelo estacionario. A partir de los 
resultados obtenidos de la prueba inicial, es posible la captura de 
fotografías georreferenciadas en vuelo estacionario alrededor de la 
imagen de San Juan Bautista de La Salle, proceso que se realiza en dos 
vuelos consecutivos con una duración de aproximadamente 23 minutos, 
cada uno. De los cuales se obtiene un total de 2,598 fotografías con las 
siguientes características: 2,336 píxeles de ancho, 1,088 píxeles de alto, 
resolución horizontal de 96 ppp, resolución vertical de 96 ppp y 
profundidad de 24 bits (Balletti et al., 2014). 



Mario Oscar Ordaz Oliver, Mario Alberto Tapia Falcón, Lirio Melgarejo Rodríguez, María 
Angélica Espejel Rivera, Evelin Gutiérrez Moreno, Jesús Patricio Ordaz Oliver, Justo 

Fabian Montiel Hernández y Williams de Jesús Martínez Ramírez 
Fotogrametría arquitectónica para la conservación 

del patrimonio y la identidad Lasallista 
Revista Xihmai XIX (38), 159-186, julio-diciembre 2024 

 

 Xihmai 176 

 
A continuación, el conjunto de fotografías que captura el monumento 
de San Juan Bautista de La Salle desde distintas perspectivas se procesa 
en el software especializado de fotogrametría 3DF Zephir, en donde 
inicialmente se genera una nube de puntos dispersa, la cual hace 
referencia al conjunto de puntos en un espacio tridimensional que se 
genera a partir de imágenes capturadas de un objeto o escena, en este 
caso, del monumento de San Juan Bautista de La Salle. Cada punto en la 
nube representa una coordenada espacial en el entorno, que es 
calculada a partir de las imágenes mediante técnicas de fotogrametría 
que involucran algoritmos avanzados de geometría, trigonometría y 
álgebra lineal. Posteriormente, se genera la nube de puntos densa, la 
cual es un conjunto de puntos en un espacio tridimensional que se 
genera a partir de un proceso de reconstrucción más detallado de una 
escena o un objeto. A diferencia de la nube de puntos dispersa, que 
puede tener una menor cantidad de datos y una distribución más 
irregular, la nube de puntos densa contiene una mayor cantidad de 
puntos que están más cercanamente agrupados, lo que resulta en una 
representación más precisa y detallada de la geometría de la escena u 
objeto. Finalmente, se genera una malla, en la cual se eliminan los 
puntos que no aportan información significativa al modelo 
reconstruido. Este proceso puede requerir de algunas horas, 
dependiendo de las características computacionales como tarjeta 
gráfica, memoria RAM, velocidad del procesador, cantidad de núcleos 
del procesador y espacio de almacenamiento. Del proceso de 
reconstrucción se obtiene el modelo tridimensional que se aprecia en 
la Figura 5, la cual refleja la geometría y morfología del monumento real. 
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Figura 5.  
Reconstrucción por fotogrametría del monumento de San Juan Bautista de La Salle. 
 

 

Nota: Material propio, resultado de las fotografías tomadas por el vehículo aéreo no 
tripulado creado para eta investigación. 
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El modelo reconstruido a partir del proceso de fotogrametría digital no 
solo brinda un gemelo digital del emblemático monumento de San Juan 
Bautista de La Salle, sino también, abre la posibilidad de realizar 
impresiones 3D a escala, para analizar con detalle los elementos que lo 
componen, que el artista y escultor Ponzanelli imprimió en esta estatua, 
preservando de este modo la tradición, cultura e historia de la 
Universidad La Salle Pachuca. 
 
A continuación, se realiza una descripción general de los elementos y 
detalles más emblemáticos que se aprecian en el modelo reconstruido 
a partir de la fotogrametría aérea y digital, los cuales están 
estrechamente vinculados con la identidad Lasallista. Para dicha 
descripción, los elementos y simbolismos característicos de los 
hermanos de las escuelas cristianas son identificados por letras en el 
modelo reconstruido, tal como se observa en la en la Figura 6, se 
identifican los siguientes: 
 
Material: Bronce 
 
El bronce tiene un significado simbólico en el arte religioso, que se 
asocia con la fortaleza, la sabiduría y la santidad, adicionalmente, el 
bronce tiene un valor estético, pues el color marrón dorado que se oxida 
con el tiempo da un aspecto clásico y elegante. 
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Figura 6.  
Fotogrametría - Mallado Tridimensional del monumento de San Juan Bautista de La Salle y 
detalles que lo componen. 

 

Nota: Elaboración propia. 
 
Figura de San Juan Bautista de La Salle 
A. Hábito: el hábito de los hermanos de las escuelas cristianas, que es 

de color negro, simboliza la humildad y la simplicidad con la que se 
dirigen los hermanos de las escuelas cristianas. 

B. Gola: de color blanco, que simboliza la pureza y dedicación a Dios 
por parte de los hermanos de las escuelas cristianas, este es un 
elemento distintivo del hábito y al igual que el este, simboliza la 
humildad y simplicidad al contrastar en colores. 

C. Cinturón de cuero negro: era utilizado por los hermanos de las 
escuelas cristianas, simboliza la mortificación y el sacrificio, los 
hermanos de las escuelas cristianas solían llevar su rosario y otros 
objetos religiosos en este cinturón de cuero. 

D. Peinado: los hermanos suelen llevar el cabello corto y sencillo, lo 
que refleja la simplicidad y la ausencia de vanidad. 
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E. Calzado sencillo: los hermanos de las escuelas cristianas usan 
calzado sencillo y cómodo, generalmente zapatos negros o 
sandalias, que reflejan la simplicidad y la humildad. 

F. Pose: la pose de San Juan Bautista de La Salle es serena y reflexiva, 
lo que transmite una sensación de paz y contemplación. 

 
Figura de niño de alrededor de 10 años, que acompaña a San Juan 
Bautista de La Salle: simboliza la inocencia y curiosidad propia de esa 
edad, esto destaca la importancia de la educación y el cuidado de los 
niños y jóvenes. “Los niños pobres son los más necesitados de nuestra 
ayuda y protección” (Nakatomi, 2009).  

G. Desnudez: el niño está descalzo, lo que representa la humildad y la 
sencillez. San Juan Bautista de La Salle dedicó su vida a la educación 
de los niños pobres porque creía que la educación era la clave para 
mejorar sus vidas y ayudarles a salir de la pobreza. 

H. Libro: el niño sostiene un libro, lo que representa el amor por el 
aprendizaje y la curiosidad que San Juan Bautista de La Salle 
fomentaba en sus estudiantes. Este libro también simboliza la 
importancia de la educación en la vida de las personas. 

I. Proximidad a San Juan Bautista: el niño se encuentra junto a San 
Juan Bautista, lo que simboliza la protección y guía que el santo 
ofrecía a los niños y jóvenes en su cuidado pastoral. 

Estos elementos no solo enriquecen la cultura y pertenencia lasallista, 
también enfatizan los ideales sobre los cuales se han construido las 
escuelas cristianas alrededor del mundo. En donde el propósito 
fundamental es promover una educación integral para todos, cuya 
formación incluye la fe como un pilar en el que se promueve la justicia 
social, que fomenta la fraternidad y la preparación para la vida. 
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IV. Conclusiones 
 

En este trabajo se logró realizar la reconstrucción de un monumento 
icónico de la Universidad La Salle Pachuca campus La Concepción. A 
pesar de que el monumento de San Juan Bautista de La Salle se 
encuentra en el acceso principal de la Universidad, es considerable el 
grado de dificultad para obtener fotografías de calidad y en distintas 
perspectivas. 
 
Con la construcción y puesta en marcha de un dron tipo cuadricóptero 
al cuál se le adaptó una cámara digital de alta resolución, se lograron 
obtener a detalle y de distintos puntos de referencia una serie de 2,598 
fotografías con resolución horizontal y vertical de 96 ppp, así como una 
profundidad de 24 bits. La reconstrucción tridimensional del 
monumento de San Juan Bautista de La Salle ha tenido un impacto 
significativo en la preservación del patrimonio cultural de la comunidad 
Lasallista, asegurando la documentación de un símbolo emblemático de 
su identidad. 
 
La fotogrametría, aplicada tanto en su modalidad aérea como digital, es 
una herramienta clave en la obtención de modelos tridimensionales de 
alta precisión, ideal para la investigación y conservación del patrimonio 
cultural. A diferencia de otras técnicas avanzadas de reconstrucción 3D, 
como el escaneo láser 3D (LiDAR), la tomografía computarizada (CT), la 
resonancia magnética (MRI), el escaneo de luz estructurada y las 
cámaras de profundidad, la fotogrametría ofrece una flexibilidad única 
al no requerir equipamiento especializado de alto costo. Si bien, otras 
técnicas proporcionan gran precisión en aplicaciones específicas, la 
fotogrametría destaca por su accesibilidad y versatilidad, permitiendo 
reconstrucciones de calidad en ambientes diversos, como en exteriores 
y entornos arquitectónicos complejos. Esta capacidad de capturar 
detalles arquitectónicos precisos justifica su implementación en el 
estudio y conservación del patrimonio lasallista, maximizando los 
recursos en proyectos de preservación y documentación. 
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El análisis fotogramétrico ha permitido una descripción minuciosa y 
objetiva de los elementos y símbolos presentes en la escultura, 
proporcionando un recurso invaluable para estudios futuros y la 
difusión de su historia. Este proyecto no solo refuerza la identidad 
cultural de la Universidad La Salle Pachuca, sino que también actúa 
como un medio educativo que estimula el interés por la historia y el 
arte, fomentando una conexión más profunda entre los estudiantes y su 
legado cultural. Además, la metodología empleada y los resultados 
obtenidos establecen una base sólida para futuras investigaciones sobre 
la conservación de otros monumentos y obras culturales, promoviendo 
una mayor interacción entre la tecnología y el patrimonio. Al integrar 
innovación y tradición, este esfuerzo no solo preserva el pasado, sino 
que también inspira a las generaciones futuras a valorar y proteger su 
herencia cultural. 
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DESAFÍOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN EL AULA 

 
CHALLENGES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

(ICT) AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN THE CLASSROOM 
 
Resumen 
 
La literatura actual respalda ampliamente la adopción de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) e Inteligencia Artificial (IA) en el aula 
impulsada por organismos multilaterales. Sin embargo, su apropiación ha 
conllevado la aparición de problemáticas asociadas a su uso en diversos 
escenarios.  El objetivo de este documento es analizar los desafíos que plantean 
las TIC, así como la IA en el ámbito educativo. Se destacan aquellos relacionados 
con la protección de datos y privacidad, comportamientos problemáticos 
vinculados a la tecnología, impactos en la salud mental, física y en las 
interacciones sociales, así como el poder excluyente de la tecnología. Además, 
se advierte sobre posibles disrupciones que podrían cambiar la normalidad en 
un futuro cercano. En conclusión, un desafío general será resolver cómo 
beneficiarse de las TIC, IA y convergentes, al mismo tiempo que se protege a la 
comunidad educativa de sus riesgos. 
 
Palabras clave: Educación Tecnológica, Problemas Sociales, Comportamiento 
Adictivo, Medios Educativos, Cambio Educativo 
 
Abstract 
 
Current literature widely supports the adoption of Information and 
Communication Technologies (ICT) and Artificial Intelligence (AI) in the 
classroom promoted by multilateral organizations. However, their 
appropriation has led to the emergence of problems associated with their use 
in various scenarios.  The purpose of this paper is to analyze the challenges 
posed by ICTs and AI in the educational environment. It highlights those related 
to data protection and privacy, problematic behaviors linked to technology, 
impacts on mental and physical health and social interactions, as well as the 
exclusionary power of technology. In addition, it warns of possible disruptions 
that could change normality in the near future. In conclusion, a general 
challenge will be to figure out how to benefit from ICT, AI and converging, while 
protecting the educational community from its risks. 
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Introducción 
 
En las últimas décadas, se ha sido testigo de cómo la tecnología ha 
permeado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, 
y la educación no ha sido una excepción. Las aulas han comenzado a 
transformarse gracias a la incorporación de la tecnología y, junto con 
este cambio, han surgido diversas perspectivas. En el extremo más 
optimista, algunos ven este avance como un progreso social innegable, 
mientras que, en el pesimista, se plantea la preocupación de una 
dependencia excesiva que podría poner en peligro la diversidad y la 
libertad. 
 
A pesar de la profusión de literatura que aborda el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en el aula, sus 
métodos de implementación y el respaldo generalizado para su 
adopción, me propongo abordar este tema de manera poco 
convencional, incluyendo un apartado para la emergente Inteligencia 
Artificial (IA), centrando este documento en los desafíos que se 
plantean ambas tecnologías dentro del escenario educativo. 
 
Desde esta perspectiva, el objetivo es presentar un análisis de los 
desafíos que presentan las TIC, así como la IA dentro del escenario 
educativo. Por tanto, dividiré este texto en tres apartados para abordar 
los desafíos identificados: 1) La tecnología en el aula, 2) La emergencia 
de la inteligencia artificial, y 3) El entorno próximo, que se desarrollan 
a continuación. 
 
La tecnología en el aula 
 
Para finales de la década de los ochenta, el informe presentado por la 
UNESCO de Sean MacBride titulado Un solo mundo, múltiples voces: 
comunicación e información en nuestro tiempo, auguraba una serie de 
transformaciones que se vislumbraban como el nacimiento de un nuevo 
orden mundial de la información y la comunicación, en donde se 
realizaban varias recomendaciones a fin de evitar situaciones 
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relacionadas con la agudización de las desigualdades sociales, la 
profundización de los monopolios, la homogenización del 
comportamiento de consumo, entre otras (MacBride, 1987); más de 
cincuenta años después este informe aún continúa vigente. 
 
El avance en el tiempo ha demostrado la capacidad de predicción del 
informe, que es evidenciable en un contexto en el que las formas y los 
medios de producción han experimentado transformaciones 
significativas. Incluso en entornos tan remotos como las zonas 
selváticas, es común encontrar individuos portando dispositivos 
digitales, siendo los teléfonos móviles los más predominantes para 
acceder a Internet. En el caso de la población de 15 a 24 años, después 
de la declaración de pandemia aproximadamente el 70% disfrutaba de 
conectividad a Internet (World Bank, 2021). 
 
En menos de medio siglo, los gobiernos y las diferentes estructuras 
sociales en conjunto han desplegado esfuerzos notables para establecer 
infraestructuras de telecomunicaciones y servicios, logrando un alcance 
que la educación, a pesar de su milenaria historia, no puede igualar en 
términos de logros. Este contraste se torna aún más evidente al 
considerar el indicador de pobreza de aprendizajes, que se situaba a 
nivel mundial en el 57% antes de la pandemia y se proyectaba que 
aumentaría al 70% en el período posterior a la misma (World Bank, 
2024) o la disminución en resultados europeos según el informe PIRLS 
que llevó a Suecia a finalizar su impulso a las pantallas en el entorno 
escolar (Farreras, 2023) 
 
Aunque indiscutiblemente existen experiencias exitosas relacionadas 
con la comunicación, la velocidad en el procesamiento de información 
y mejoras en la toma de decisiones, así como en procesos de inclusión, 
no se explorarán estos aspectos, ya que, como se mencionó 
anteriormente, el propósito de este texto es destacar los desafíos. Por 
lo tanto, a continuación, se identifican algunas situaciones en las cuales 
la tecnología puede interferir en los procesos educativos y en general 
en el desarrollo individual y social.  
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Se comienza con la identificación de los desafíos en torno a salud física 
y mental, luego se abordan aquellos relacionados con las interacciones 
al interior de la comunidad educativa y se finaliza con los desafíos del 
entorno próximo. 
 
Salud Física 
 
En el ámbito de la salud física, el uso excesivo de pantallas se relaciona 
con diversos problemas; estos incluyen trastornos visuales y oculares, 
como fatiga visual, síndrome visual informático, el riesgo de glaucoma y 
el aumento de la presión ocular. Además, se han observado trastornos 
musculoesqueléticos, como dolor en el cuello, los hombros y las 
extremidades superiores. También se han documentado condiciones 
como —whasappitis— (inflamación del tendón de la muñeca), el 
síndrome Text Neck (que se manifiesta como rigidez en el cuello, dolor 
en los hombros y la espalda), subluxaciones vertebrales, artrosis 
prematura y compresión de nervios (González-Menéndez et al., 2019). 
 
Estas cuestiones plantean desafíos importantes en cuanto a la 
necesidad de desarrollar habilidades de autorregulación y una gestión 
eficaz del tiempo y el uso de las pantallas. Además, surgen dilemas 
éticos debido a la creciente industria de aplicaciones que promueve el 
uso de la tecnología en el entorno educativo, ya que sus intereses 
monetarios, basados en la economía de la atención y comercio de datos, 
pueden impulsar el desarrollo de aplicaciones que prolongan de manera 
exponencial el tiempo dedicado a las pantallas, dificultando la 
desconexión y aumentando la exposición de la información personal en 
la red. 
 
Un ejemplo ilustrativo de este fenómeno se observa en los videojuegos, 
que emplean diversas estrategias de recompensa, incluyendo intervalos 
fijos y variables, con el propósito de mantener la atención de los 
jugadores de manera constante, esta situación puede llegar a inhibir el 
parpadeo y por ende aumentar la frecuencia de enfermedad visual 
(Argilés, et al., 2016; Bonilla et al., 2022).  De manera similar, se 
encuentran desafíos destacables en los diseños poco ergonómicos 
presentes en las aulas de informática, donde las alturas de las mesas, 
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tipos de sillas y dispositivos no se ajustan a las recomendaciones 
destinadas a prevenir tensiones osteomusculares innecesarias.  
 
Asimismo, se pone de manifiesto el desafío de establecer políticas 
institucionales coordinadas, en todos los niveles educativos y 
estructuras organizacionales convergentes, que fomenten la salud física 
en relación con la tecnología. Estas políticas podrían incluir medidas 
como la implementación de pausas activas cuando las actividades 
involucran el uso de pantallas y la capacitación en aspectos como la 
autorregulación en el uso de dispositivos y los principios de ergonomía 
aplicada al uso de dispositivos. 
 
Salud Mental 
 
En el contexto de la salud mental, se ha observado un aumento en las 
adicciones y trastornos relacionados con la tecnología. Un ejemplo de 
esta situación se encuentra en China en donde casi 24 millones de 
personas, con edades comprendidas entre 9 y 19 años, han sido 
diagnosticadas con una dependencia medicamente reconocida 
asociada al uso del móvil (De La Cal, 2023), una situación que se 
sostiene en el tiempo tal como lo abordan diferentes estudios en 
diversos contextos a lo largo del tiempo (Lloret y Morell, 2016; 
Wegmann et al., 2021) 
 
En general, los trastornos y comportamientos disfuncionales 
relacionados con las TIC abordan una variedad de temas, incluyendo el 
uso de videojuegos, redes sociales, problemas de salud mental, suicidio, 
disminución de las interacciones sociales entre pares y la presencia del 
ciberbullying, entre otros. 
 
En cuanto a los videojuegos, es fundamental analizar cómo los ingresos 
de los desarrolladores de videojuegos y su uso generalizado han ido en 
aumento con el tiempo (AEVI, 2019), especialmente después de las 
medidas implementadas a raíz de la declaración de la pandemia. Lo cual 
impacta una problemática ya existente y reconocida como trastorno 
dentro de los manuales de diagnóstico en América y Europa. 
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En términos cuantitativos, la magnitud de esta tendencia de consumo 
adictivo de videojuegos es evidente, destacándose en Europa, 
especialmente en el Reino Unido, donde se estima que los jóvenes 
dedican un promedio de aproximadamente 12 horas semanales a esta 
actividad. Además, se observa que el hábito de utilizar videojuegos se 
adquiere a edades cada vez más tempranas, como se refleja en España, 
donde más del 66% de la población entre 6 y 24 años se autoidentifica 
como jugadores, con una alta prevalencia en el grupo de edad de 6 a 10 
años, en el cual solo el 25% no informa del uso de videojuegos (AEVI, 
2019). 
 
Por lo tanto, un desafío crucial radica en aprender y enseñar cómo 
reducir el consumo de videojuegos y limitar el impacto de las estrategias 
que emplean para mantener la retención del usuario y su atención. Un 
primer paso necesario sería establecer pautas de consumo de 
videojuegos que regulen el tiempo y la intención detrás de su uso. 
Además, se deben ofrecer espacios de interacción libres de tecnología 
para fomentar el encuentro y la diversión entre pares. Por otro lado, la 
colaboración de las familias en términos de control parental y la oferta 
de actividades presenciales contribuirían al aprendizaje de la 
desconexión, una habilidad esencial en sociedades cada vez más 
hiperconectadas. 
 
Por otro lado, las redes sociales han brindado un espacio de encuentro 
que supera las barreras espaciotemporales, permitiendo la creación de 
estructuras sociales más horizontales. A través de ellas, se puede 
conectar con personas de todo el mundo, compartir información con 
individuos afines, explorar diferentes realidades desde la comodidad del 
hogar y compartir contenido que enriquece la experiencia de vida. Sin 
embargo, también han dado lugar a nuevos desafíos relacionados con 
su uso problemático (Boer et al., 2020; Torres-Reyes, 2024a), como la 
proliferación de desafíos virales en plataformas como TikTok, Facebook, 
Instagram y WhatsApp. 
 
Estas pruebas, conocidas en inglés como challenges, implican que los 
participantes realicen acciones específicas mientras se graban y 
comparten los videos en línea con la esperanza de recibir una gran 
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cantidad de likes. Todas las tareas viralizadas comparten el 
denominador común del riesgo en busca de la gratificación de un simple 
like, transgrediendo límites y valores sociales, y quedando expuestos a 
la adicción de la recompensa digital. 
 
En este escenario, los desafíos que se enfrentan son de gran 
importancia. A nivel ético, es fundamental concientizar a los 
programadores sobre la importancia de establecer límites dentro de la 
economía de la atención, en especial la tendencia al scroll infinito 
(deslizar pantallas para obtener un estímulo nuevo sin dar tiempo a 
procesarlo), una tendencia con especial poder adictivo (Andersson, 
2018). También, a nivel de los adolescentes, es esencial transmitirles la 
idea de que el aumento efímero de la gratificación producto de los likes 
puede resultar insignificante en comparación con las consecuencias 
que una mala decisión puede tener a lo largo de toda su vida. Del mismo 
modo, es necesario que las familias comprendan la importancia de 
ejercer un control parental en la actividad en línea de sus hijos, así como 
sensibilizar a la sociedad en general acerca de la necesidad de 
implementar regulaciones que protejan a la ciudadanía de los diferentes 
procesos económicos que colocan en riesgo el desarrollo integral. 
 
Es transcendental unir esfuerzos en permitir a las generaciones 
presentes y futuras un desarrollo resiliente ante el suicidio, que les 
capacite para enfrentar los desafíos de la vida, para identificar opciones, 
que los alerten sobre cómo actúan los contenidos en línea con efectos 
como las cámaras de eco y las burbujas de información que aumentan 
su vulnerabilidad y su aislamiento social, más allá de las medidas de 
control parental y límites que normalicen su uso/riesgo, hacia la 
generación de un pensamiento crítico individual y resiliente proactivo 
ante las demandas del entorno. 
 
En este sentido, si bien el aislamiento social generalmente se asocia con 
factores de personalidad, estilo cognitivo y dificultades de interacción, 
entre otros, es interesante observar cómo en culturas con una mayor 
penetración y desarrollo tecnológico se pueden desarrollar fenómenos 
sociales notables, como el —Hikikomori— en Japón (Suwa y Suzuki, 
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2013), y conllevar a situaciones alarmantes, como la oleada de suicidios 
influenciados por el llamado —Efecto Werther— (Paricio et al., 2023). 
 
Aunque algunos estudios otorgan un papel secundario a la tecnología 
en la prevalencia de la enfermedad mental, es evidente que se están 
produciendo cambios en las interacciones. La tecnología está 
comenzando a reemplazar las relaciones humanas en esta sociedad, 
dando lugar a fenómenos como los matrimonios entre hologramas y 
seres humanos que, aunque no son reconocidos legalmente, se han 
llevado a cabo por al menos 3.700 personas entre 2018 y 2020 
(Agencias, 2020). 
 
Esto subraya la necesidad de comprender la forma en que la tecnología 
puede influir en la vida social y cambiar las interacciones de maneras 
inesperadas, planteando el desafío en relación a la creación de 
mecanismos y competencias que permitan limitar su influencia en las 
relaciones sociales, especialmente dada la convergencia de 
innovaciones desde la inteligencia artificial, la robótica, el metaverso, 
entre otras; dado que estos desarrollos tienen el potencial de aislar a 
las personas y estandarizar su comportamiento si se programan para 
dicho objetivo. 
 
En este sentido, un desafío común y transversal, será responder 
preguntas como: ¿Puede la simple implementación de un algoritmo de 
censura automática ante la palabra "suicidio" hacer que las redes 
sociales sean seguras?, ¿Es un desacierto o un logro implementar la 
censura automática del contenido relacionado con el suicidio? ¿La 
personalización de los algoritmos en las redes sociales es el verdadero 
desafío ante las burbujas de información, que se alimentan de las 
vulnerabilidades humanas identificadas con sus propios datos?, 
¿Realmente es más importante priorizar el acceso a dispositivos que 
hacer un alto, hasta enseñar las habilidades necesarias para desarrollar 
un criterio que permita un uso responsable de estos dispositivos?, ¿Es 
necesario regular el comercio de la atención? 
 
En este orden de ideas, y como último apartado para abordar la salud 
mental relacionada con el ambiente escolar y la tecnología, se 
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encuentra el ciberbullying o acoso virtual, que se refiere al uso de las TIC 
para acosar a un miembro del entorno, generalmente escolar (Hinduja 
y Patchin, 2020; UNICEF, 2024), que es una más de las formas de 
violencia que se encuentran en el mundo virtual incluyendo al sexting 
(envío y recepción de imágenes sexuales a través de TIC) (INCIBE, 2021), 
el shaming (intentos de avergonzar a la otra persona a través de TIC), 
doxting (publicar información privada de otro sin su conocimiento), el 
grooming (acoso de un adulto hacia un menor de edad,  el ghosting 
(consiste en ignorar sistemáticamente a una persona), el phubbing (es 
ignorar a alguien por estar atendiendo el móvil), el stalked (persiguir y 
acechar a través de TIC a una persona) (Campus FAD, 2023), o el happy 
slapping (compartir imágenes de la persona siendo golpeada) 
(Kaspersky Team, 2023). 
 
Por lo anterior, se observa que la violencia transciende los límites de la 
realidad para instalarse en la virtualidad, teniendo efectos similares o 
aumentando el impacto que ya posee en la realidad física. En el caso de 
los adolescentes, estudios demuestran que la violencia a través de redes 
aumenta (Hayashibara, 2017), a pesar de ello, los programas de 
prevención del acoso escolar suelen omitir las emergentes formas de 
violencia digital dentro de sus contenidos de abordaje, en donde las 
familias y los testigos poseen un papel importante en el mantenimiento, 
la prevención y la erradicación de este. 
 
Es crucial destacar que la percepción de los docentes sobre el acoso 
puede ser determinante en la aparición, desarrollo y efectividad de los 
programas de ciberacoso. En centros cuyos docentes que no perciben 
el acoso como un problema, los programas de prevención de este 
tienden a no ser efectivos (Stauffer et al., 2012), a ello se suma la falta 
de capacitación para comprender, identificar y manejar el ciberacoso 
(Bauman et al., 2008) y la falta de herramientas disponibles (Pavez y 
García-Béjar, 2020). 
 
En esta situación, el desafío es extender los sistemas de prevención 
efectiva del acoso escolar al entorno virtual, para ello, la comunidad 
educativa en general, los estudiantes involucrados, los testigos y las 
familias poseen un derrotero específico en el papel que juegan en la 
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aparición, mantenimiento, agudización o eliminación del acoso escolar; 
aunque también es un desafío para las instancias administrativas y 
judiciales, pues sus políticas o la ausencia de las mismas se reflejan al 
interior de las comunidades educativas. 
 
En general, existen estudios en salud mental que encuentran una 
relación entre el uso problemático de Internet con una afectividad 
negativa mediada por factores como estatus socioeconómico alto, 
duración del uso, el neurotismo, la impulsividad, la soledad, la 
depresión y la ansiedad (Bernal-Ruiz et al., 2017; Valencia-Ortiz et al., 
2021). Es importante reconocer el escenario educativo como un espacio 
de aprendizaje en pautas de comportamiento y cuidado, por tanto, el 
ingreso de la tecnología debe evaluarse en cuanto a su potencial de 
aporte al proceso educativo, más que a la continuación de tendencias 
de forma acrítica. 
 
Influencia en las Interacciones 
 
Es importante entender que no solamente los estudiantes pueden 
presentar dificultades de uso en cuanto a las TIC, la acelerada 
digitalización que se ha observado en el último lustro, puede conllevar 
a un cambio en los entornos laborales, y una exposición obligada a los 
ambientes virtuales con escasa o nula preparación tanto para docentes 
como para familias, en donde los espacios virtuales se convierten en 
escenarios de eco para el conflicto presencial, trascendiendo incluso a 
escenarios públicos a través de los medios. 
 
En este sentido, la intimidad del mensaje y la privacidad de la mediación 
se pierde, permitiendo un efecto más prolongado y con mayor impacto 
del contenido del mensaje, propiciado en parte por la ausencia de 
preparación para la interacción en un ambiente que posee sus propias 
normas, entre ellas la permanencia y su capacidad de réplica sin control. 
 
Por otro lado, la tecnología genera un desafío significativo en los 
procesos de evaluación del plagio, no solamente en cuanto a exámenes 
o contenidos, sino también en la creación de titulaciones falsas, 
manipulación de notas, y en general, los ciberataques a instituciones 
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educativas pueden llegar a representar uno de los desafíos más 
cruciales para dar continuidad a los procesos. 
 
Dentro de la dinámica diaria, también existen evidencias de deterioro 
por un uso problemático de la tecnología reflejadas en bajo rendimiento 
escolar (Anderson et al., 2017), alteraciones del sueño, trastornos de 
ansiedad y alimenticios (Aznar et al., 2020), además del aislamiento 
social y, por ende, la reducción de la interacción sana entre pares que 
se abordó anteriormente. 
 
En resumen, paralelo al desafío de las brechas digitales y cognitivas, 
crece el desafío de lograr interacciones de bajo riesgo en relación con 
el uso de la tecnología no sólo como usuarios de sus desarrollos, sino 
de las transformaciones sociales y productivas que se generan con sus 
respectivas repercusiones. 
 
La Emergencia de la Inteligencia Artificial 
 
El avance de la IA permite bajo la Ley de Huang 2(Ros, 2020), una nueva 
etapa de la tecnología, que puede ser exponencial, de hecho en el poco 
tiempo que lleva ChatGPT junto a Midjourney han logrado generar 
debates en torno a la inteligencia artificial y sus alcances, algunos 
discursos optimistas de organismos multilaterales impulsan 
inicialmente el uso en la escuela de ChatGPT (Miao et al., 2021), 
mientras que diferentes instituciones tanto educativas como de otros 
sectores cierran sus puertas a esta inteligencia artificial, e incluso 
algunos países restringen su uso (Pastor, 2023). 
 
A esto se suma el informe de la UNESCO en 2023, donde se ha 
comenzado a replantear su posición sobre la TIC y la IA al interior del 
aula (Noticias ONU, 2023), así como los juicios legales contra menores 
por su uso inapropiado (Comunicación Poder Judicial, 2024) o los 
debates en torno a su uso dentro del ejercicio profesional, por ejemplo, 
para generar sentencias judiciales (Parada, 2024) o reemplazo de tareas 
profesionales de alto nivel como se anuncia en desarrollos de OpenAI 
(Bécares, 2024). 

 
2 Véase: https://blogs.nvidia.com/blog/huangs-law-dally-hot-chips/  

https://blogs.nvidia.com/blog/huangs-law-dally-hot-chips/
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Si bien ChatGPT puede generar una ventaja para la identificación de 
patrones lingüísticos mejorando la presentación de trabajos en cuanto 
a ortografía y gramática, así como la producción automática de textos; 
también genera dudas en cuanto al plagio, fraude y en últimas, la 
pérdida de la capacidad de aprendizaje de dichos patrones por parte de 
los estudiantes. 
 
Por otro lado, las habilidades de redacción, síntesis, conclusión, 
evaluación, entre otras, al estar automatizadas implican que dejen de 
ser desarrolladas y, por ende, se pierdan con el paso del tiempo, lo cual 
repercute en una sobredependencia tecnológica, además, de la 
formación de grandes cámaras de eco que repiten información una y 
otra vez; que podrían ser vulnerables de ser sesgadas, y por ende, 
manipular los contenidos disponibles para que el individuo tome 
decisiones vitales. 
 
Para algunos, esta situación se asemeja al debate desencadenado en su 
momento por el uso de calculadoras en entornos escolares. Sin 
embargo, es importante destacar que todas las personas transitan por 
un proceso de aprendizaje que involucra la adquisición de habilidades 
matemáticas de forma progresiva que no depende de calculadoras, con 
el fin de lograr la consolidación suficiente de los conocimientos y 
habilidades necesarias en la realización cálculos; como lo explican 
diferentes abordajes explicativos (Alsina, 2023; Torres-Reyes, 2024b). 
 
Por lo tanto, cabe cuestionar si un entorno educativo es el más 
adecuado para introducir un reemplazo de dichos procesos cognitivos, 
dado que los seres humanos tienden a optar por soluciones rápidas, y 
la tentación de depender de la tecnología podría superar los beneficios 
que aporta. 
 
Otro argumento en favor de la inteligencia artificial en el contexto 
educativo se relaciona con la necesidad de reformar la metodología de 
evaluación y, en general, de enseñanza. Sin embargo, es crucial recordar 
que la escuela no solo tiene la responsabilidad de facilitar el 
aprendizaje, sino que también debe garantizar derechos fundamentales, 
como la igualdad y no discriminación. 
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En un contexto caracterizado por desigualdades cognitivas y digitales 
significativas, la introducción de tecnologías tan avanzadas podría 
agravar aún más estas disparidades y oportunidades entre los miembros 
de la población (Gutiérrez, 2023; Pico, 2023), lo que podría conducir a 
una polarización dentro de las instituciones educativas, prolongando las 
líneas de pobreza y desigualdad preexistentes. 
 
Es fundamental mencionar que ChatGPT es solo uno de los ejemplos de 
aplicaciones basadas en inteligencia artificial actualmente disponible 
para el público, existe una gran diversidad de desarrollos que, debido al 
dinamismo emergente del área, hacen inacabada su clasificación; 
aunque sobresalen dos esfuerzos que se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. 
Clasificación de aplicaciones basadas en IA. 
 

Según su arquitectura 

• Redes Neuronales Convolucionales (CNN) 
• Redes Neuronales Recurrentes (RNN) 
• Máquinas de Boltzmann restringidas (RMB) 
• Redes de Creencias Profundas (DNB) 
• Modelos de Atención y Transformadores 
• Redes Generativas Antagónicas (GANs) 

Según su impacto • Débiles 
• Fuertes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cyberstream, 2024. 

 
Otro ejemplo de aplicaciones basadas en IA son las desarrolladas para 
vehículos de conducción autónoma, que se conocen como Inteligencia 
Artificial General (AGI) que, a diferencia de ChatGPT —en su inicio era 
un chat de procesamiento del lenguaje natural—, las AGI no se limitan 
al procesamiento del lenguaje natural, en cambio, buscan imitar un 
comportamiento que abarca múltiples conductas, como la percepción, 
la atención, la discriminación, la velocidad, la georreferenciación, entre 
otras, que son esenciales en el proceso de conducción autónoma. 
 
En este contexto, podríamos introducir un nuevo elemento clasificador 
según los dominios, las AGI serían de multidominio y de otro lado 
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tendríamos las de dominio específico (iT Sitio, 2023), estas últimas se 
desarrollan con el propósito de llevar a cabo tareas concretas, como la 
traducción que realiza Deepl. Aunque, a medida que los propios 
desarrollos evolucionan, está distinción queda en desuso, como 
ChatGPT, que pasa de un dominio específico, para combinar otros como 
reconocimiento de voz, búsqueda y recuperación de información online, 
entre otras. 
 
Dejando de lado las clasificaciones, en la cotidianidad se interactúa con 
múltiples IA y Ecosistemas de IA —definibles como entornos 
compuestos por diversas entidades y componentes que intervienen 
para desarrollar, implementar y usar tecnologías de este tipo— 
(Fernández, 2024). Entre ellos, los que cimientan las búsquedas online 
de buscadores (Google, Yandex), los asistentes virtuales (Siri de Apple, 
Alexa de Amazon), los sistemas de recomendación (Netflix, Academia), 
y muchas otras que vienen incorporándose dentro de los servicios 
digitales incluso antes de que ChatGPT emergiera públicamente, y 
avanzan a áreas tan distópicas como el uso de patrones de la evolución 
biológica para generar algoritmos y modelos de IA, conocidas como 
Inteligencias Artificiales Evolutivas o la creación de sociedades digitales 
de seres autónomos dotados de IA (Firth, 2024). 
 
Por último, se añade que se ha venido trabajando en las Inteligencias 
Artificiales Fuertes, de las cuales se espera que tengan la capacidad de 
comprender y aprender cualquier tarea que un ser humano pueda 
realizar. En este sentido, ya tenemos un avance con chat GPT, capaz de 
crear contenido de manera autónoma, interactuar con voz, generar 
imágenes, programar y demás desarrollos que se incorporan a sus 
versiones evolucionadas. Más allá de esto, se teoriza sobre la 
Superinteligencia Artificial (ASI) según IBM, que superaría a la 
Inteligencia Artificial Fuerte (IBM, 2023). 
 
De esta manera, los avances en inteligencia artificial permitirán en un 
principio la automatización de tareas monótonas y repetitivas, y 
posteriormente, incluso labores creativas, según la visión optimista de 
los progresos en este campo. Sin embargo, al ser productos comerciales, 
sus ventajas competitivas estarán al alcance de aquellos con la 
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capacidad adquisitiva o el conocimiento necesario para acceder a los 
entornos donde se empleen. 
 
Esto plantea nuevos desafíos en relación con el acceso a la tecnología y 
la distribución de las ganancias que genera, así como en los procesos de 
recolocación laboral de los empleados cuyas profesiones sean 
reemplazadas por la tecnología. Además, se abre un debate importante 
sobre la supervisión de datos, la transparencia y la calidad en la creación 
de las IA, lo que reaviva las preocupaciones sobre la protección de datos 
y la privacidad, especialmente en el contexto de convergencia con otras 
tecnologías, como el reconocimiento facial, sistemas de crédito social, 
dinero digital, entre otras. 
 
En el caso de los sistemas educativos, se plantean aplicaciones que 
digitalizan totalmente el quehacer educativo, permitiendo a la IA 
personalizar procesos de aprendizaje, un ejemplo de estas herramientas 
se encuentra en Squirrel AI que protagonizó un experimento masivo en 
China (Hao, 2019). Creando un desafío importante en el consenso sobre 
los fines de la educación, dado que la escuela no solo brinda un 
escenario de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La escuela también 
ofrece un espacio de encuentro físico, de intercambio socioemocional y 
construcción de lazos de tejido social, que se estrechan en la 
presencialidad y son vitales para la construcción de sociedades 
humanas que tienen en cuenta la libertad individual dentro del proceso 
de aprendizaje, fomentando, como lo recogen algunas legislaciones, un 
fin último centrado en el pleno desarrollo de la personalidad (Congreso 
de la República de Colombia, 1994, art. 4) 
 
De igual manera, es importante comprender que China ha realizado 
otros ejercicios de implementación de IA dentro de las escuelas como 
por ejemplo la incorporación fallida de cámaras que realizaban 
reconocimiento facial y monitorizaban los estados de ánimo de los 
estudiantes, a la par que eliminaba el uso de carné de identificación 
para el acceso a servicios, una situación que desató grandes críticas y 
debates (Lee, 2018). 
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Y recientemente, se espera integrar convergencias tecnológicas que 
incorporan inteligencia artificial con diferentes tecnologías como el 
reconocimiento facial, la lectura de ondas cerebrales, la personalización 
de procesos educativos, herramientas de control y evaluación de 
proceso, entre otras, a través de diademas individuales que poseen 
neurosensores capaces de transmitir en tiempo real información de 
cada estudiante al docente, quien desde una pantalla, puede acceder a 
dicha información y dirigir el proceso educativo (Espinosa, 2019). 
 
De la misma forma, el control de las inteligencias artificiales se 
convierte en un desafío de suma importancia. Hay casos que ilustran los 
impactos negativos de la IA en la vida cotidiana, como el «suicidio 
inducido» de Pierre, en el que se acusó a una IA de haberlo inducido 
(López, 2023; Torres-Reyes, 2024c). También han trascendido 
situaciones en las que la IA se ha utilizado para crear armas biológicas 
letales (Díaz, 2022), generar imágenes de compañeras de colegio 
desnudas (Rincón et al., 2023), producir imágenes de abuso sexual que 
se distribuyen en redes pedófilas (Ayuso, 2023), emplear voces 
clonadas con IA en actividades de ciberdelincuencia (González, 2023), 
e incluso manipular humanos para completar una tarea (Alvarado, 
2023). 
 
A lo anterior, se suma el impacto ecológico de cada IA dado su consumo 
de energía, agua y emisión de dióxido de carbono, en el caso de ChatGPT 
se calcula que sería un aproximado de 6.430 millones de litros de agua 
al año, y en general una IA, durante su entrenamiento, podría llegar a 
emitir una cantidad de dióxido de carbono superior a 600 mil toneladas 
(Pepinosa, 2023), lo cual es destacable en un contexto de crisis 
climática. Estos son solo algunos ejemplos de las anomalías y 
dificultades que trascienden a los medios de comunicación y subrayan 
la necesidad apremiante de una regulación, como han propuesto 
investigadores en el campo (Future of Life Institute, 2023). 
 
Por lo tanto, la inteligencia artificial plantea desafíos fundamentales 
que posiblemente lleven a cuestionar el propósito de nuestro desarrollo 
tecnológico. Más aún, en el contexto de convergencia con diversos 
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desarrollos que podrían permitir la posibilidad de que la normalidad, tal 
como la conocemos, desaparezca en el corto plazo. 
 
Esto nos obliga a abordar interrogantes desafiantes, como ¿Qué espacio 
quedará para las actividades humanas?, ¿Qué tipo de acuerdos 
moldearán esta nueva realidad?, ¿Cuál es el plan de contingencia en 
caso de fallos tecnológicos?, ¿Qué debemos priorizar en el uso de los 
recursos: el desarrollo tecnológico o la vida humana?, ¿Qué mecanismos 
se establecerán para garantizar derechos y libertades humanas?, ¿Se 
podrán desarrollar nuevos seres con consciencia no humanos?, ¿Qué 
derechos, libertades y obligaciones tendrían? 
 
El Entorno Próximo 
 
Si bien, existen situaciones que atañen de forma directa a las 
comunidades educativas, existen otras temáticas como la 
ciberdelincuencia, la mediación tecnológica como requisito para el 
acceso a servicios o derechos, la protección de datos e información 
personal, así como el derecho al olvido digital, que afectan a la 
comunidad educativa y que a continuación se abordarán brevemente. 
 
Ciberdelincuencia 
 
En el caso de la ciberdelincuencia, se presentan desafíos sobre cómo 
permitir la aproximación de los estudiantes a experiencias prácticas que 
les permitan manipular aspectos técnicos de la tecnología, y a su vez, 
brindar el espacio para comprender que ese conocimiento también 
implica la responsabilidad de velar por la conservación de la 
integralidad y confidencialidad de la información de forma ética. De lo 
contrario la universidad y la escuela podrían ser nidos de hackers 
(Molist, 2014), y dar como producto ciberdelincuentes que pueden 
colapsar sistemas nacionales (Corbacho, 2023). 
 
Otro desafío educativo, implica que cada miembro de la comunidad 
tome plena conciencia de que desempeña un papel vital en la 
preservación de la información alojada en entornos digitales. Por lo 
tanto, es fundamental que cada comportamiento en línea respete las 
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pautas de ciberseguridad. Acciones aparentemente simples, como la 
descarga de archivos, hacer clic en enlaces o instalar aplicaciones, dejar 
expuesta la imagen personal, datos e información personal, pueden 
representar una vía de acceso para potenciales ciberataques. En el peor 
de los casos, estas amenazas pueden llevar al cierre de una institución 
educativa (Torres-Reyes, 2024d). En el mejor escenario, los 
ciberataques pueden implicar una pérdida significativa de los 
presupuestos institucionales que, en el sector, sumado para 2025, 
supera los 10 billones de dólares (Morgan, 2020). 
 
En este sentido, es un reto institucional la salvaguarda de los sistemas 
informáticos y más aún de la información que les es depositada. A pesar 
de las posibles implicaciones en términos de prestigio social, constituye 
un reto socializar los posibles alcances de la ciberdelincuencia. De esta 
manera, los miembros de la comunidad pueden tomar medidas para 
mitigar el impacto de los ciberataques. Es importante recordar que 
diferentes legislaciones obligan al reporte de los ataques, no hacerlo 
puede conllevar demandas posteriores, por ejemplo, el caso de la 
Universidad de Virginia (Pagnotta, 2016) 
 
En resumen, el desafío general radica en concienciar a la comunidad 
educativa acerca de la magnitud de la ciberdelincuencia, las medidas de 
prevención necesarias y la relevancia de asumir compromisos éticos 
con respecto a la utilización del conocimiento adquirido, no solo en el 
ámbito informático, sino en todas las disciplinas. Esto cobra especial 
importancia en una sociedad donde el conocimiento ha adquirido un 
valor de uso. 
 
Mediación Tecnológica y Derechos 
 
Hace más de 200 años de la primera Declaración de Derechos del 
Hombre (Conseil Constitutionnel, 1789), en donde se promulgaban 
derechos fundamentales para una vida digna con la consecuente 
garantía de cobertura de necesidades sin distinción, bastaba ser 
humano para que esos mínimos básicos fuesen aplicables. 
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Sin embargo, la disrupción generada por la digitalización del estado y 
sus servicios ha implicado que la mediación tecnológica esté cada día 
más obligada como adscripción discriminatoria para el acceso a la 
garantía de derechos y cobertura de necesidades. 
 
Un ejemplo de ello se encuentra en la exigencia de cita previa que es 
condicionada al uso de tecnología dado que, en ocasiones no se 
encuentra disponible un servicio presencial de solicitud o de acceso 
directo. Si bien muchos juristas y defensores del pueblo se han 
pronunciado ante ello (Ramírez, 2023; Punzón, 2023), aún es una 
práctica vigente al menos en España, y se sospecha que puede estar 
presente en otros países. 
 
Este requisito pone de manifiesto una ruptura en el derecho a la 
igualdad y la no discriminación, agudizando las desigualdades ya 
presentes; sin ir más lejos se encuentran las diferencias estructurales 
presentes en los espacios rurales y urbanos, en donde factores como 
capacidad económica, infraestructura, servicios de telecomunicaciones 
y, por ende, las brechas digital y cognitiva, son factores determinantes 
en el acceso al disfrute de las bondades de la tecnología. 
 
Aunque no son las únicas limitantes, también se encuentra la brecha 
generacional, que se puso de manifiesto con la campaña “Soy viejo, no 
tonto” (Notimundo, 2022), posibilitando que las personas de mayor 
edad revindicaran su derecho a ser atendidos por los bancos de forma 
presencial. 
 
Esta situación también transciende a los sistemas educativos, como se 
evidencia en la literatura posterior a pandemia que muestra las 
desigualdades que emergieron con los procesos de continuidad digital 
durante ese periodo, recabando factores que la mediación tecnológica 
tiene pendientes a la hora de ser una alternativa viable del encuentro 
presencial. 
 
Fuera de ese contexto, si bien las plataformas educativas, y en general 
las TIC brindan la posibilidad de transmisión de información 
estandarizada e inmediata,  superan la barrera de la sincronía espacio-
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tiempo de la educación presencial, permiten el almacenamiento de 
grandes cantidades de información en poco espacio, permitiendo la 
eliminación del papel casi en su totalidad; entre otras ventajas se 
observan las relacionadas con la mejora de rendimiento académico, 
actitud y motivación incluso en el área de matemáticas (Rodríguez-
Cubillo et al., 2021) que suele tener mayor resistencia, aunque se 
extiende a otras áreas. 
 
En su lado oscuro, se halla la obstaculización de los procesos 
comunicativos hacia comunidades, familias e instituciones que no 
poseen el acceso a la tecnología. Además, emergen nuevas barreras en 
el acceso a trámites e información que se dan a conocer exclusivamente 
por medios  digitales, incrementando su poder discriminatorio cuando 
se requieren servicios adicionales como impresión, escaneo, uso de 
otros paquetes informáticos y servicios de almacenamiento en la nube. 
Estos requisitos se constituyen en condicionantes para participar en 
actividades puntuales o cotidianas dentro de las comunidades 
educativas y desde estas, hacia sus contextos próximos y lejanos. 
 
De la misma forma, se observa un incremento en las desigualdades 
visibles en los desarrollos individuales y sociales, que profundizan las 
brechas y polarizaciones presentes, que a su vez pueden ser afectadas 
exponencialmente con las IA (Noticias ONU, 2023) 
 
En este sentido, está latente el desafío para establecer equilibrios en los 
procesos de implementación tecnológica y, el respeto y la garantía de 
los derechos dentro de una digitalidad diversa, más aún cuando esta 
misma está condicionada por la capacidad de pago. 
 
Protección de Datos e Información Personal 
 
Adicionalmente, es importante resaltar que las aplicaciones y sus 
plataformas acceden a gran cantidad de datos e información privada 
(georreferenciación exacta y aproximada, identificadores únicos de 
usuarios en la red, redes e historial de navegación, datos bancarios, 
entre otros), y algunas de ellas a pesar de estar dirigidas a población 
escolar no se adhieren a las políticas de familia o poseen un certificado 
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de docentes disponibles en tiendas como Google Play, planteando 
desafíos importantes sobre la protección de datos, la privacidad y la 
intimidad de toda la comunidad educativa usuaria. 
 
Derecho al Olvido 
 
Finalmente, cabe destacar el derecho al olvido o a la supresión de datos, 
establecido en el contexto europeo a través del Reglamento General de 
Protección de Datos. Este derecho permite a las personas solicitar la 
eliminación de sus datos personales en servicios digitales, lo que abarca 
imágenes personales, información privada y otros datos. 
 
La eliminación se lleva a cabo siguiendo los procedimientos 
establecidos (Vallejo, 2023), lo cual es especialmente útil en un entorno 
de constante exposición mediática. Por lo tanto, uno de los desafíos 
fundamentales es comunicar la importancia del autocontrol en cuanto 
a la sobreexposición en línea, con el propósito de prevenir los riesgos 
asociados, y brindar el conocimiento necesario para que las personas 
puedan ejercer su derecho al olvido de manera efectiva. 
 
Asimismo, las instituciones educativas enfrentan el desafío de 
cuestionar la necesidad real de publicar imágenes de individuos y sus 
actividades en sitios web institucionales y blogs personales, incluso 
cuando cuentan con la debida autorización. Esto se debe a que el 
aprendizaje de un uso responsable de las tecnologías a menudo 
comienza con el ejemplo. 
 
Conclusiones 
 
Durante los apartados anteriores se ha tratado de abarcar algunos 
desafíos que presentan las TIC y las inteligencias artificiales en un 
entorno educativo; resaltando aquellos que tienen que ver con la 
protección de los datos y la información personal, el abordaje de las TIC 
e IA en el salón de clase, los comportamientos problemáticos asociados 
al uso de la tecnología, sus consecuencias en salud mental, física e 
interacciones al interior de las sociedades, la diversidad de la digitalidad 
presente dentro del aula, el poder excluyente de la tecnología, entre 
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otros,  llegando incluso a advertir sobre los desafíos de disrupciones que 
podrían cambiar la normalidad en el corto tiempo. 
 
De esta forma, si bien existen desafíos globales para las sociedades, 
concurren algunos puntuales en la cotidianidad educativa, por ejemplo, 
garantizar la privacidad e intimidad de la comunidad educativa y a la vez 
permanecer integrado a entornos cada vez más digitales, algunos de 
ellos impulsados por innovaciones convergentes como la inteligencia 
artificial y la robótica. 
 
En este sentido, la digitalidad y sus comunidades ecológicas de 
algoritmos interconectados, se muestran como un floreciente campo 
con múltiples aplicaciones. Tanto para exaltar lo mejor de la actividad 
humana como lo peor, rompiendo la barrera entre el mundo físico y el 
digital, construyendo nuevas formas de creación y destrucción, de 
poder y sometimiento, de riesgo y oportunidad, en donde las 
competencias individuales y colectivas son determinantes para 
garantizar que el mejor de los resultados posibles, haga parte de la 
realidad; y las estructuras sociales que están en primera línea para 
garantizarlo son la familia y la escuela. 
 
Por ende, el pensar en las innovaciones educativas y los avances sociales 
más allá de las métricas académicas, las presiones sectoriales y los 
límites de lo subvencionable, se hace necesario desde cada uno de los 
roles educativos y de aporte convergente. No todo lo novedoso aporta, 
ni todo desarrollo tecnológico o científico se traduce en desarrollo 
humano; al fin y al cabo, el propósito de la educación es propender por 
el desarrollo humano pleno e integral. 
 
Por ello, es vital revisar la implementación de las TIC e IA, más allá de 
los conceptos de brecha digital que repercuten en preocupaciones 
sobre infraestructura, acceso y equidad, o las competencias digitales 
que invitan a pensar en términos de formación docente, adaptación 
curricular, medición de impacto o adaptación de la evaluación, teniendo 
en cuenta costos y sostenibilidad. 
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Además de incorporar desafíos como privacidad, intimidad y seguridad 
de la comunidad educativa dentro de los ecosistemas digitales que 
llegan a los sistemas educativos, para garantizar el uso ético de las 
tecnologías incluyendo las disruptivas como IA; sin perder de vista las 
repercusiones individuales y sociales de su uso (por ejemplo, adicción a 
estas tecnologías, emergencia de violencias digitales asociadas o no a 
las físicas, ciberdelincuencia, enfermedad mental y física, 
sobreinformación, desinformación, etcétera), los riesgos de 
manipulación individual y social, la sobredependencia de las 
comunidades, y en últimas, el desarrollo integral pleno y 
socioemocional privilegiando la interacción humana natural. 
 
En síntesis, un reto general será resolver cómo beneficiarse de las 
ventajas de la TIC, IA y convergentes, al mismo tiempo que se protege a 
la comunidad educativa de sus riesgos, sin desaparecer en un mundo 
que inicia una acelerada carrera hacia la robotización incluso de seres 
vivos, bajo la ilusión de que ir más allá de lo humanamente posible será 
la receta para solucionar problemáticas que arrastran las sociedades 
desde sus inicios, como la pobreza, la equidad, el respeto a la diversidad, 
la libertad individual y la garantía de derechos básicos, por mencionar 
algunos. 
 
Las mismas problemáticas, que se recogen cada cierto periodo de 
tiempo a través de esfuerzos multilaterales que cambian de nombre, 
pero continúan vigentes y parecen acrecentarse con cada cambio en las 
formas de producción, como se vivió en la revolución industrial, y ahora 
las observamos con la automatización y robotización. 
 
En ese escenario, los sistemas educativos tendrán la oportunidad de 
generar un aporte crítico sobre las convergencias en relación con las 
tecnologías conocidas y las disruptivas emergentes dentro del aula, con 
las implicaciones que ello tenga para las sociedades de las cuales hacen 
parte, pues como lo dijo Tanya Byron: “La tecnología por sí misma no es 
transformativa. Es la escuela, la pedagogía, la que es transformativa” 
(Llamas, 2020)  
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LOS RUMBOS DEL UNIVERSO EN LA COSMOVISIÓN HÑÄHÑU-OTOMÍ 

 
THE COURSES OF THE UNIVERSE IN THE HÑÄHÑU-OTOMÍ WORLDVIEW 
 
Para el pueblo hñähñu-otomí los rumbos del universo, no son simples 
puntos cardinales, cada rumbo tiene una carga simbólica importante, a 
continuación, se describen sus principales características. 
 
Mähuifi. El norte 
 
Mähuifi, Es el término que actualmente usan los hñähñu de El Mezquital 
para referirse al rumbo del norte, la palabra se compone del prefijo Ma 
que señala lugar y de la palabra Huifi que se traduce al castellano como 
soplar, y por extensión, se puede interpretar como —lugar donde sopla 
el viento—.  
 
Con relación a esto último, encontramos en el vocabulario de Fray 
Alonso Urbano (1990), la entrada, Viento aquilonar (aquilonar, 
relacionado al norte y al invierno), él lo traduce como: notȥentãhĩ, notȥe 
= frio y ntãhĩ/ndãhĩ = viento, —viento frio del norte—.  
 
En la obra de López Yepes (1826), para la palabra norte localizamos dos 
traducciones, M’ahuihqi, M’abu. Podemos notar que el termino 
m’ahuihqi, es el antecedente de mähuifi, pero m’abu, hace referencia a 
lugar donde zumba el aire, mä=locativo, bu=zumbar el aire.  
 
Para los hñähñu, el norte hace referencia a un lugar oscuro, frio, 
nocturno, al color negro e incluso la muerte. 

 
Nu’bu hui’ti rä ndähi mähuifi, xi ‘uäi gekua 

Cuando sopla aire por el lado norte, llueve por aquí. 
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Ra mäpuni. El poniente 
 
Nkuhyadi/Yuhyadi/mäpuni, stos son los términos que actualmente se 
usan en el idioma hñähñu de El Mezquital para referirse al rumbo del 
poniente (occidente). Las palabras nkuhyadi y yuhyadi, se componen de 
los términos nkui o Yui, las cuales en español significan sumirse u 
ocultarse y de hyadi, que se traduce como sol, por extensión se 
interpretan ambas expresiones como: —donde se sumerge o se oculta el 
sol—. Por otra parte, mäpuni, hace más referencia a un espacio donde se 
termina o acaba algo, ya que el prefijo mä señala lugar y la palabra puni 
se traduce como terminar o acabar, en este sentido se puede traducir 
como: —donde termina el día o donde acaba el día—.  
 
En el vocabulario de Fray Alonso Urbano (1990), encontramos tres 
términos que hacen referencia al rumbo del poniente. El primero es la 
entrada —Ocidente (occidente)—, la cual traduce como neyæonahiadi, 
esta palabra se compone de los términos, nayætti = entrada y de 
onahiadi = sol. El segundo termino es, —Ponerse el sol—, Urbano lo 
traduce como; naquæonahiadi, este vocablo se construye con las 
palabras noquæmi = sumido y onahiadi = sol. El tercer termino es, —
Viento del poniente—, el cual interpreta como, nondahi neyæonahiadi, 
este término está construido a partir de las palabras, nondahi = aire, 
nayætti = entrada y onahiadi = sol.  
 
Para los hñähñu, el poniente hace referencia al otoño, la casa del sol, lo 
femenino, al color rojo, etc.  

 
Nu’bu kui ra hyadi nuni yuhyadi di thengi 

Cuando se oculta el sol allá, el poniente se tiñe de rojo 
 
Mboxhyadi/Poxhyadi/Mähyatsi. El oriente 
 
Mboxhyadi/Poxhyadi/Mähyatsi, estos tres vocablos, actualmente son 
usados por los hñähñu de El Mezquital, para referirse al rumbo del 
oriente. Es interesante la etimología de estas palabras, por ejemplo, 
mähyatsi construida con el prefijo mä, que señala lugar y de hyatsi que 
hace referencia a luz, en una interpretación acercada seria, —lugar 
donde nace la luz—.  
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Por otra parte, Mboxhyadi se construye de mbots’e = subida, subir y de 
hyadi = sol. De este mismo modo el vocablo Poxhyadi se origina de los 
términos pots’e = trepar, subir algo en un lugar alto y de la palabra hyadi 
= sol, por consecuencia ambos términos se pueden interpretar al 
castellano como, —lugar donde trepa o sube a lo alto el sol—.  
 
Por otra parte, en la obra del Fraile Urbano (1990) encontramos la 
entrada Oriente, él lo traduce como: manepuæxonahiâdi, este vocablo se 
compone de ma = lugar, ne = singular, puæx/puættze = trepar, subir algo 
en un lugar alto y onahiâdi = sol, el resultado de esto se podría interpretar 
al castellano como, —lugar donde trepa o sube a lo alto el sol—. 
  
Para los hñähñu, el oriente hace referencia a la región de la luz, al color 
amarillo, a la fertilidad, incluso se piensa que es la parte masculina del 
universo.  

 
Enä ya jä’i ge ha ra poxhyadi di mponi ra hyadi hyastho ora k’onts’i. 

La gente dice que en el oriente el sol se cambia de lugar diario al salir. 
 
Mak’angi. El sur 
 
Mak’angi. Esta palabra es usada por los hñähñu del Mezquital, para 
señalar el rumbo del sur. La etimología de la palabra se compone del 
prefijo ma que señala lugar y de k’angi/nk’ant’i, que refiere al color 
verde, aunque en otra acepción la palabra hace referencia al color azul, 
entonces mak’angi, se puede traducir como, —lugar verde/lugar del 
verdor—. En algunos vocabularios o diccionarios otomíes del periodo 
virreinal y posteriores a este, podemos encontrar que traducen el 
vocablo verde con los términos Qhuxmú y ‘Bœthe. 
  
Los autores de los vocabularios o diccionarios otomíes de los siglos XVII, 
XVIII y XIX, coinciden en traducir el termino sur con el vocablo m’adatti. 
Posiblemente, la etimología de la palabra m’adatti, deriva de ma = lugar, 
da de däta = grande y tti de pootti(glosa antigua)/pot’i = 
sembrar/siembras, en este contexto la traducción aproximada seria, —
lugar de grandes siembras—.  
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Para los hñähñu el sur hace referencia a la vida, a la abundancia de 
recursos alimenticios, al color verde. 
  

Mameni kohi ha rá uat’i mak’angi de ra hnini Nts’uṯk’ani. 
Tula queda por el lado sur de la ciudad de Ixmiquilpan. 
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Nihmai 

Toussaint (2000, p. 13) señala que: "A partir del funcionalismo 
surge, por primera vez en la historia de la sociología, el estudio de 
los medios de masa y de sus efectos en el público". 

Cita corta basada en el texto: 

En el proceso de colonización, la resistencia india fue vencida en el 
terreno militar. "Vencidos por la fuerza, los pueblos indios, sin 
embargo, han resistido: permanecen como comunidades sociales 
diferenciadas, con una identidad propia que se sustenta en una 
cultura particular de la que participan exclusivamente los 
miembros de cada grupo" (Bonfil, 2001, p. 191). 

a.1.2 Cita larga

Cuando la cita textual excede más de 40 palabras se requiere
presentarla en un párrafo independiente del texto central, con
letra dos puntos más pequeña en tamaño, sin comillas y con
sangría de cinco espacios o de 0.5 cm del lado izquierdo en el
párrafo completo. Al final de la cita el punto se coloca antes de los
datos, a diferencia de las citas con menos de 40 palabras en el que
el punto se pone después. De igual forma, la organización de los
datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en
el caso anterior.

Cita larga basada en el autor: 

Como señala Toussaint (2000) sobre la transmisión de 
informaciones: 

[ ... ] provenientes de los medios de masas a los líderes, y de éstos a sus 
seguidores, se denomina "flujo de comunicación en dos pasos". Sin 
embargo, los fenómenos de comunicación en el liderazgo de opinión 
adquieren el carácter de "pasos múltiples", debido a la existencia de 
repetidores de las afirmaciones de los líderes, quieres por su parte 
también buscarán las opiniones de otras personas (p. 16). 

Cita larga basada en el texto: 
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Ejemplo: 

Nihmai 

Aristegui Noticias (2018, noviembre 22) plantea que La Unión 
Europea y el Reino Unido llegaron a un acuerdo respecto al Brexit... 

a.8.3 Facebook

Nombre de usuario (año, mes y día).

Ejemplo: 
La Universidad La Salle Pachuca (2018, noviembre 22) dio a 
conocer que una estudiante de tercer semestre de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico ganó el tercer lugar internacional en la 5ª Bienal 
Internacional del Cartel. 

b) La lista de referencias

Se comienzan en una página nueva después del texto, pero antes
de las tablas, figuras y apéndices. La hoja se titula "Referencias", la
primera letra con mayúscula, todo en negritas y el texto centrado.

La lista de referencias completa debe tener un interlineado a doble 
espacio. Se colocan alfabéticamente por apellido paterno del autor 
y cada una deberá tener sangría francesa (la primera línea se 
orienta hacia la izquierda y las líneas siguientes poseen sangría), se 
incluyen todos aquellos textos que fueron enunciados durante la 
redacción del informe de investigación, artículo o estado de la 
cuestión. 

Los URL deben estar habilitados como hipervínculos, para poder 
darles click e ir directo a la fuente citada. 

b.1 Libro

Apellido, Inicial del nombre. (Año de publicación). Título del libro
en cursivas. Editorial.

Ejemplo: 
Kerlinger, F. (2002). Investigación del comportamiento. Métodos de 
investigación en ciencias sociales. McGraw-Hill. 
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Nihmai 

b.5.3 Videos de Internet (VouTube, Vimeo, Dailymotion, etc.)
Apellido, N. [Nombre de usuario]. (Año, mes y día). Titulo del video
[Archivo de video]. Plataforma de ubicación. URL.

Ejemplo: 
Canal Encuentro (2018, abril 18). Historias debidas VIII: Silvia Rivera 
Cusicanqui (capítulo completo) [Archivo de video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?vccl q 6 HfhZU G he 

b.5.4 Mensaje publicado en un blog
Apellido, N. (Año, mes y día). Título del mensaje [Descripción de la
forma]. Nombre del sitio. URL.

Ejemplo: 
Altamirano, l. (2020, septimebre 8). Biblioterapia [Mensaje en un 
blog]. Publicaciones La Salle Pachuca. 
https:// editorial lasa 11 ep.b logspot.com /2 020/09 /b i b I iotera pia .htm 
l 

b.6 Medios Gráficos
Como fotografías, imágenes o pinturas.

b.6.1 Imagen de internet
Apellido, N. del autor/artista. (Año). Título de la obra [Formato].
Repositorio de ubicación. URL.

Ejemplo: 
Eisenstaedt, A. (1945). V-/ Day in Times Square (El beso) [Fotografía]. 
https://mott.pe/n oticias/wp-content/uploads/2017 /1 0/EL-BESO
e1507994471865.jpg 

b.6.2 Imagen u obra de exposición
Apellido, N. del autor/artista. (Año). Título de la obra [Formato].
Lugar donde está expuesta, Ciudad, País.
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b.10.3 Códigos

Nihmai 

Título oficial del Código [abreviación]. Número y año de la ley a que
corresponde. Artículo(s) citado(s). Fecha de promulgación (país).

Ejemplo: 
Código de Comercio [C.C]. Decreto Ejecutivo del 4 de junio de 1887. 
Art. 11996 última reforma. (México). 

b.10.4 Tratados y/o acuerdos internacionales.
Acuerdos o tratados entre dos o tres participantes civiles u
organizaciones: Nombre del tratado o del acuerdo. Asunto del
tratado. Participantes (X - Y). Artículo. Fecha.

Acuerdos o tratados multilaterales: Nombre del tratado o de la 
convención. Artículo. Fecha. 

Ejemplo: 
Convención de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de 
guerra. Artículo 3°. 12 de agosto de 1949. 

b.11 Seminarios, Congresos, Simposios o Conferencias
Apellido, N. (Año, mes y día). Título de fa ponencia [tipo]. Nombre
del evento. Nombre del lugar, Ciudad, País.

Ejemplo: 
Sánchez, C., Ayala, D. y Bocarosa, E. (17-29 de noviembre de 2018). 
La biodiversidad y la supervivencia humana en la tierra [Discurso 
principal]. Conferencia de las Naciones Unidas, Sharm, EI-Sheikh, 
Egipto. 

b.12 App (aplicación móvil)
Apellido, N. (del individuo o grupo que posee los derechos del
software). (Año). Nombre de la App (Versión) [Tipo]. Nombre de la
tienda. URL.
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a.1.2 Long quote

Nihmai 

When the textual quotation exceeds more than 40 words, it is
required to present it in a separate paragraph from the central text,
with a font two points smaller in size, without quotation marks and
with an indentation of five spaces or 0.5 cm on the left side in the
entire paragraph. At the end of the quotation the period is placed
befare the data, unlike in citations with less than 40 words in
which the period is placed after the data. Similarly, the
organization of the data may vary depending on where the
emphasis is placed, as in the previous case.

Long q uote based on the a uthor: 
As Toussaint (2000) points out about the transmission of 
information: 

[ ... ] From the mass media to the leaders, and from these to their 
followers, lt is called a "two-step communication flow". However, the 
phenomena of communication in opinion leadership acquire the 
character of "multiple steps", Due to the existen ce of repeaters of the 
assertions of the leaders, you want to their part will also seek the 
opinions of other peo ple (p. 16). 

Long quote based on the text: 
When characterizing the country, we have today, it is essential to 
consider that: 

[ ... ] Mexico is a poor country. Those large areas of land are not suitable 
for a "modern" crop and that others have eroded and produced less 
beca use they were exploited in an irrational way. Those things have gone 
to the extreme that our agriculture does not harvest enough basic 
products that are required to feed Mexicans even at the mínimum 
essential level. 0ur dependence on hunger grows: the country in which 
corn was invented now imports corn (Bonfil, 2001, p. 217). 

a.2 Paraphrased or indirect
These are those quotes that express the same content or idea of an
author or a text, but with a different syntactic structure. The
quotation is included in the paragraph without quotation marks,
and it is not necessary to put the page or paragraph number. lt
must contain in parentheses the last name of the author -or
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b) The list of references

Nihmai 

They start on a new page after the text, but before the tables, 
figures, and appendices. The sheet is titled "References", the first 
letter is capitalized, ali in bold and the text centered. 

The complete reference list must have a double-spaced line 
spacing. They are placed alphabetically by the paternal surname of 
the author and each one must have French indentation (the first 
line is oriented to the left and the following lines are indented), ali 
those texts that were stated during the writing of the research 
report, article, or state of the matter. 

The URLs must be enabled as hyperlinks, to be able to click them 
and go directly to the cited so urce. 

b.1 Book
Last name, lnitial of the first name. (Year of publication). Title of
the book. Editorial.

Example: 
Kerlinger, F. (2002). Behaviora/ research. Research methods in 
social sciences. McGraw-Hill. 

b.1.1 Book with editor, compiler, or coordinator
Surname, lnitial of the first name (Ed.). (Year of publication). Title
of the book. Editorial.

Example: 
Schuessler, M. and M. Capistrán (Coords.). (2010). Mexico is written 
with J. A history of gay culture. Plan et. 

b.1.2 Electronic book with D01
The D01 (Digital Object ldentifier) is an identifier of articles in
magazines, book chapters or a book regardless of the URL, so that
if it changes, the digital object can be found.
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Example: 
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Altamirano, l. (2020, September 8). Biblioterapia [Post in a blog]. 
La Salle Pachuca Publícatíons. 
https:// ed itoria I lasa 11 ep. b logspot.com /2020/09 /bi b I iotera pia .htm 
1 

b.6 Graphic Media
Such as photographs, pictures, or paintings.

b.6.1 Internet image
Last name, N. of the author / artist. (Year). Títle of the work
[Format]. Location repository. URL.

Example: 
Eisenstaedt, A. (1945). V-/ Day in Times Square (The kíss) 
[Photography]. https://mott.pe/noticias/wp
content/ u pi oads/2017 /l O/EL-BESO-el 5079944 71865.j pg 

b.6.2 lmage or exhibition work
Last name, N. of the author / artist. (Year). Títle of the work
[Format]. Place where it is exposed, City, Country.

Example: 
Klimt, G. (1908-1909). The Kiss [Oil Painting]. ósterreichische 
Galerie Belvedere, Vienna, Austria. 

b.7 Sound Media
These materials are those means of communication that are
perceived by the ear.

b.7.1 Music (songs)
Last name, N. or name of grouping. (Copyright year). Song title. In
album title. [Recording medium: compact disc, cassette, etc.].
Record company.

Example: 
Winehouse, A. (2006). Rehab. In Back to black. [CD]. lsland 
Record s. 
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sent by e-mail to the contact ofthe journal xihmai@lasallep.edu.mx 
or, be ente red by the authors to the Open )ournal (OJS) system of the 
Xíhmaí journal, previously generating the record in it: 
https:/ /revistas. lasallep.ed u.mx/index.php/xihmai/about/subm issio 
�completing all the fields of the registration form as author. The 
author must save the OJS username and password to be able to 
access the system as often as required, since only he owns and has 
access to said data. 
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