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resumen

Los números metálicos son números irracionales en cuanto sus 

expresiones decimales están conformadas por cifras infinitas 

que se siguen sin repetir un patrón fijo. El número metálico 

más celebrado es el llamado número de oro o razón áurea, 

el cual se encuentra frecuentemente en la naturaleza y que, 

además, aparece muchas veces en diferentes áreas, incluyendo 

las matemáticas, la geometría, la física, la arquitectura, el arte, 

entre otras. Sin embargo, junto al número de oro existe toda una 

familia de otros números metálicos menos conocidos, como la 

razón de plata, de bronce, etcétera, que, al igual que la razón 

áurea, pueden construirse como la razón entre los lados de un 

segmento o de un rectángulo.
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abstract

Metallic numbers are irrational numbers as their decimal ex-

pressions are made up of infinite figures that follow each other 

without repeating a fixed pattern. The most celebrated metallic 

number is the so-called golden number, or golden ratio, which 

is frequently found in nature and appears many times in dif-

ferent areas, including mathematics, geometry, physics, archi-

tecture and art, among others. However, along with the gold-

en number there is a whole family of other less known metallic 

numbers, such as the silver ratio, the bronze ratio, etc., which, 

like the golden ratio, can be constructed as the ratio between 

the sides of a segment or a rectangle.
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Introducción

La aparición del número de oro o razón áurea —también conocida como proporción divi-

na o sección áurea, como fue bautizada originalmente por Leonardo da Vinci (1452-1519), 

en latín sectio aurea—, en la naturaleza como en muchas áreas del conocimiento, no sólo ha 

despertado mucho interés en este número a lo largo de los años, sino que también ha sido 

objeto de publicaciones en libros (Livio, 2002; Meisner, 2018) y artículos (Falbo, 2005; Fett, 

2006; Kak, 2010), así como de innumerables comentarios y reseñas divulgativas en internet.

En general, el número de oro es denotado por la letra griega φ (Phi), notación propues-

ta en 1900 por el ingeniero eléctrico, físico e inventor estadounidense Mark Barr, en honor al 

escultor y arquitecto griego Fidias, quien diseñó el Partenón, el famoso templo dedicado a la 

diosa Atenea. Este número ha sido un indicador de la perfección, por su relación con las pro-

porciones armoniosas que guardan algunos edificios, modelos estéticos y objetos cotidianos, 

desde el famoso Hombre de Vitruvio dibujado por Leonardo da Vinci en 1492 hasta las tarjetas 

de crédito. En su obra Elementos, Euclides lo llamó “media y extrema razón”.

El número de oro fue lanzado a la luz como objeto de atención particular por el monje 

italiano Luca Pacioli en su obra De Divina Proportione, si bien ahí no se le atribuía alguna pro-

piedad estética. Como ocurre en la vida, el número de oro ha tenido tanto entusiastas como 

detractores. Estos últimos lo han catalogado con frecuencia como una constante matemáti-

ca marginal sin conexión con las composiciones geométricas, como bien lo expresó en una 

nota periodística el economista y matemático español Juan José R. Calaza (2010). Sin embar-

go, por su conexión con la estética y el arte se le considera una constante universal relacio-

nada con la perfección y la cultura.

Los famosos números de oro y plata 

En particular, el número de oro se encuentra definido por la célebre expresión

(1)

Si bien mucha de la atención brindada a este número desde la antigüedad se debe a la in-

fluencia de la escuela pitagórica, en tiempos recientes se sigue descubriendo su presencia en 

áreas de la física, como la termodinámica (Huleihl, 2012; Popkov y Shipitsyn, 2000) y la relati-

vidad especial (Sigalotti y Mejias, 2006), e inclusive en otras áreas, como el análisis y la predic-

ción de los movimientos bursátiles.

En una serie de artículos, el ingeniero y físico egipcio M. S. El Naschie introdujo la idea de 

que el espacio-tiempo a pequeñas escalas espaciales es fractal y cuya dimensión de Haus-

dorff es igual a 4+ϕ3 = (1/ϕ)3 = 4.236067977…, donde ϕ = (√5-1)/2 = 0.618033988749895… co-

rresponde a la dimensión de Hausdorff de un conjunto de Cantor aleatorio (El Naschie, 2005).

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/1


3Inventio, año 20, núm. 52, 2024, pp. 1-9.
issn digital: 2448-9026 | doi: 10.30973/inventio/2024.20.52/1

Números metálicos, un vínculo entre matemáticas y estética

Por fractal se entiende un objeto geométrico cuya estructura, la cual puede ser frag-

mentada o irregular, se repite a escalas espaciales siempre más pequeñas. Dichos obje-

tos geométricos poseen dimensiones no enteras, es decir, fraccionarias y a esas dimensio-

nes se les llama dimensiones de Hausdorff. La dimensión de Hausdorff de un conjunto de 

Cantor estándar es ln2/ln3 ≈ 0.630929754…, mientras que un conjunto de Cantor aleato-

rio se refiere a un subconjunto de Cantor del intervalo [0,1], construido siguiendo el méto-

do de construcción recursiva aleatoria introducido por Mauldin y Williams (1986) y cuya di-

mensión de Hausdorff es ϕ.

Como se podrá observar en lo que sigue, φ es la solución de una ecuación algebraica de 

segundo grado y, por lo tanto, admite dos valores distintos: φ(1) = (1+√5)/2 ≈ 1.618033988… y 

φ(2) = (1-√5)/2 ≈ - 0.618033988…, que cumplen con la propiedad φ(1) = -1/φ(2). En efecto, la di-

mensión de Hausdorff de un conjunto de Cantor construido aleatoriamente está dada por la 

relación ϕ = -φ(2) = 1/φ(1). Basado en la razón áurea, la teoría propuesta por El Naschie (2004) 

predice que las masas de las partículas elementales del modelo estándar pueden expresarse 

en términos de φ con sorprendente exactitud.

El número de oro también aparece frecuentemente en la distribución de las ramas de 

un árbol o planta, de las hojas y, más aún, de las semillas. Recordemos que una de las reve-

laciones más notorias de este número en la naturaleza es la famosísima concha del nautilo 

(Nautilus pompilius), que posee la forma de la espiral áurea, construida a partir de una serie 

de rectángulos áureos. Se dice que un rectángulo es áureo si la razón entre su lado mayor y 

su lado menor es exactamente igual a φ.

En la serie infinita de números metálicos, el número de oro es seguido por otro número es-

pecial, también conocido en la antigüedad y llamado número de plata, o simplemente razón 

plateada, el cual es denotado comúnmente por la letra griega δ y definido por la expresión

(2)

Si bien menos famoso que el número de oro, este número debe su notoriedad, desde 

tiempos antiguos, a la relación con la raíz cuadrada de dos y a su conexión con el octágono 

regular, en alusión a la bien conocida conexión existente entre la razón áurea (1) y el pentá-

gono regular (figura 1, p. 4). Mientras el número de oro puede definirse también como la li-

mitante del cociente entre dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 

5, 8, 13, 21, 34, 55…), el número de plata es la limitante del cociente entre dos números con-

secutivos de la sucesión de Pell (1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408…).

Es importante recordar que el sistema de proporciones en la antigua Roma se encontra-

ba basado en la sección plateada y sus aproximaciones enteras. En efecto, evidencias cla-

ras del uso de la razón plateada se encontraron principalmente en las ruinas de la ciudad 

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/1
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romana de Ostia, donde casas y edificios diseñados por arquitectos del siglo ii d. C. se en-

contraban en proporción del número de plata y de sus potencias sucesivas. 

Familia de números metálicos

La familia completa de números metálicos se puede visualizar como la solución positiva de 

la ecuación algebraica de segundo grado

que es de la forma

(3)

donde n = 1, 2, 3,… Es fácil demostrar que todos los números metálicos satisfacen la bien 

conocida identidad φn – n = 1/φn. Además, la serie de números metálicos también puede ex-

presarse en términos de fracciones continuas puras (Rittaud, 2006), esto es:

Figura 1

(a) Número de oro en el pentágono regular unitario y (b) número de plata 

en el octágono regular unitario

El pentágono regular de lados unitarios posee cinco lados diagonales iguales al número de oro, mientras el 

octágono regular de lados unitarios posee ocho lados diagonales iguales al número de plata.

Fuente: elaboración propia.

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/1
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(4)

El conjunto de números metálicos fue introducido en 1994 por la matemática argentina 

Vera W. de Spinadel, quien comentó que tales números aparecían con frecuencia en el dise-

ño de las construcciones romanas (Spinadel, 1998). Para n = 1, las expresiones (3) y (4) condu-

cen a la razón áurea (1), mientras que n=2 corresponde a la razón plateada (2), φ2 = δ.

Observando la expresión (4), el número de oro es aquel que posee los cocientes parciales 

más pequeños (es decir, iguales a 1). Sin embargo, como lo explica Rittaud (2006), a éste le si-

gue la raíz cuadrada de 2, que obedece a una fracción continua con el primer cociente igual 

a 1 y el resto de los cocientes iguales a 2, lo cual resulta evidente del vínculo existente entre 

la raíz de 2 y el número de plata. A los números de oro y plata les siguen otros menos pre-

ponderantes como, por ejemplo, el número de bronce para n = 3, el número de cobre para 

n = 4, y así sucesivamente.

Habiendo ya descrito los dos más importantes, la tabla 1 muestra los números metálicos 

que siguen hasta n = 9.

Desde el punto de vista de la geometría

Geométricamente, la forma más simple para derivar las proporciones metálicas es dividir un 

segmento de longitud l en n + 1 partes, es decir, n partes de longitud A y una parte de lon-

gitud B con A > B, como se muestra en la figura 2, de manera que la razón entre una de las 

Figura 2
Gráfico que muestra cómo calcular la n-ésima razón metálica a partir de la 

partición de un segmento de línea

División de un segmento de línea en n segmentos de longitud A y un segmento de longitud B para la deriva-

ción general de las proporciones metálicas.

Fuente: elaboración propia.

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/1
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secciones de mayor longitud, A, y la de menor longitud, B, es igual a la razón entre la longi-

tud total del segmento, l = nA+B, y la longitud de la sección de mayor longitud, A, es decir:

(5)

Si A y B son simples números, diremos entonces que se encuentran en proporción me-

tálica si se cumple la relación (5). Haciendo x = A/B, es fácil demostrar que la relación (5) es 

equivalente a la ecuación algebraica x2 – nx – 1 = 0, cuya solución positiva está dada por la re-

lación (3). Si bien los números metálicos se encuentran definidos para valores enteros positi-

vos n ≥ 1, a veces es frecuente encontrar la solución positiva x = 1 para n = 0, que correspon-

de a un caso degenerado.

En algunas partes muy puntuales de la literatura se refiere a este número como el nú-

mero de platino. Sin embargo, en matemáticas se acostumbra definir el número de plati-

no como la solución positiva de la ecuación cuadrática x2 – 2x – 2 = 0, cuyo valor exacto es 1 

+ √3. Los nombres de metales asignados a los números más allá del número de plata no si-

guen una correspondencia o regla lógica, más bien corresponden a asignaciones fantasio-

sas. Por ejemplo, Rajput (2021) llama a la secuencia de números metálicos con n ≥ 3 secuen-

cia de números de bronce.

En el numerador de la razón áurea, la raíz de 5 aparece acompañada de 1 de manera que 

se requiere el uso de un solo cuadrado unitario, mientras las raíces de 8 y de 13 en los nume-

radores de los números de plata y bronce están acompañadas de 2 y de 3, por lo que se re-

quiere la unión de dos y tres cuadrados unitarios, respectivamente.

Tabla 1
Números metálicos desde n = 3 hasta n = 9

Nombre n Fórmula Representación decimal

Bronce 3 (3 + √13(/2 3.30277563773199…

Cobre 4 (4 + √20)/2 4.23606797749979…

Níquel 5 (5 + √29)/2 5.19258240356725…

Aluminio 6 (6 + √40)/2 6.16227766016838…

Hierro 7 (7 + √53)/2 7.14005494464025…

Estaño 8 (8 + √68)/2 8.12310562561766…

Plomo 9 (9 + √85)/2 9.10977222864644…

Fuente: datos tomados de Rosetta Code (2025).

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/1
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Existen muchas otras formas geométricas para derivar las proporciones metálicas. En-

tre las más conocidas están aquellas que hacen recurso de cuadrados unitarios y rectángu-

los. Por ejemplo, el número de oro puede construirse a partir de un cuadrado unitario. Ha-

ciendo centro con un compás en el punto medio de la base del cuadrado y trazando un arco 

de círculo que una los dos vértices superiores del cuadrado e intercepte la prolongación de 

la base, se obtiene un rectángulo de proporción áurea, como se muestra en la figura 3(a).

Partiendo ahora de la unión de dos cuadrados unitarios para obtener un rectángulo de al-

tura 1 y base igual a 2, centrando el compás en el punto medio de la base y trazando un arco 

de círculo que una los dos vértices superiores del rectángulo e intercepte la prolongación de 

la base, se obtiene un rectángulo con las proporciones del número de plata, como se puede 

apreciar de la figura 3(b). Siguiendo procedimientos similares y partiendo de la unión de tres 

cuadrados unitarios, se puede llegar al número de bronce (figura 3[c]). Para conformar el n-

ésimo número metálico, se seguirá el mismo procedimiento anterior, partiendo de la unión 

de n cuadrados unitarios.

Figura 3
(a) Rectángulo áureo, (b) de plata y (c) de bronce, construidos a partir 

de cuadrados unitarios

La longitud de la base en (a) corresponde exactamente al número de oro, 

en (b) al número de plata y en (c) al número de bronce.

Fuente: elaboración propia.

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/1
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Notas finales

En este artículo de carácter divulgativo se ha hecho un esfuerzo por recoger algunos aspec-

tos fundamentales de la familia de los números metálicos, con el propósito de despertar el 

interés del lector en este fascinante mundo de los números irracionales extremos y de su 

incidencia en la naturaleza y en diferentes áreas del conocimiento humano. Sin embargo, 

es importante mencionar que el aporte en este artículo es limitado, en la medida en que las 

aplicaciones del número de oro y sus familiares son tan numerosas que sería imposible con-

densar dicha información en un solo artículo.

En la antigüedad se pensaba que los elementos arquitectónicos expresaban mayor be-

lleza, equilibrio y armonía si se ajustaban a la proporción áurea. Por esta razón, el número de 

oro se encuentra presente en una multitud de obras de arte como, por ejemplo, esculturas 

y objetos varios. Hoy en día esta forma de percepción de la belleza y la armonía sigue intac-

ta, con el aliciente de que las proporciones metálicas siguen apareciendo en diferentes áreas 

de la ciencia y la ingeniería.
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La medición de la calidad en la educación superior en México 

se puede concebir a partir del cumplimiento de su visión insti-

tucional, el cual implica factores como las competencias geren-

ciales de los directivos y el compromiso del personal. El presente 

estudio analiza el impacto de ambos factores en el cumplimien-

to de la visión educativa de 174 instituciones públicas mexica-

nas de educación superior. Mediante el método estadístico de 

regresión lineal múltiple, los resultados señalan que tanto las 

competencias gerenciales de los directivos como el compro-
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el cumplimiento de las visiones institucionales en la educación 

superior mexicana.
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abstract

In Mexico, higher education quality could be conceived through 

the fulfillment of an institution’s educational vision. Such a ful-

fillment implies factors as managerial competences of the direc-

tors and employee commitment. This study analyzes the impact 

of both factors on educational vision’s fulfillment of 174 high-

er education public institutions in Mexico. Using the statistical 

method of multiple linear regression, the results indicate that 

both the managerial competences of the directors and the em-

ployee commitment have a significant positive impact on the 

fulfillment of institutional visions in Mexican higher education.
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Introducción

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (unesco), la educación proporciona a las personas las capacidades, conocimientos y 

herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que se les presenten en su proyecto de 

vida; asimismo, les permite contribuir con su sociedad, economía y cultura para consolidar 

la paz, suprimir la pobreza e inducir al desarrollo sostenible.

La misma unesco considera que el acceso a la educación debe estar acompañado de la ca-

lidad, lo que se pone de manifiesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible declara-

da por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, donde el Objetivo de Desarrollo Sos-

tenible número 4: Educación de Calidad, establece la necesidad de garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad, y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos (unesco, 2023).

En este mismo orden y dirección, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de México es-

tablece la necesidad de garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, per-

tinente y de calidad en los niveles educativos básico, medio-superior y superior impartidos 

en toda la República mexicana (Presidencia de la República, 2019).

Es oportuno precisar que esta investigación se centra en la educación de nivel superior, 

pues se considera que los egresados de este nivel educativo son más productivos y tienen 

mayor participación en procesos políticos y sociales, lo que contribuye a mejorar el bienestar 

del país (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior [anuies], 

2018). Por esta razón, se asume la importancia de incrementar el acceso equitativo de las per-

sonas a una educación superior de mejor calidad, por lo que resulta pertinente describir la 

situación actual que guarda la calidad de la oferta educativa de las instituciones de educa-

ción superior (ies) en México.

Las ies mexicanas buscan obtener el reconocimiento de la calidad de sus programas edu-

cativos mediante su acreditación por organismos evaluadores, como los Comités Interinsti-

tucionales para la Evaluación de la Educación Superior ac (ciees), el Consejo para la Acredi-

tación de la Educación Superior ac (copaes)  y el Sistema Nacional de Posgrado del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) (Solís-González y Rositas-Martínez, 2016). No obs-

tante, los resultados de los indicadores señalan que no ha sido posible asegurar a todos los 

estudiantes la realización de sus estudios profesionales en programas educativos de buena 

calidad. A modo de ejemplo se cita que, en enero de 2018, únicamente un 16.8% del total de 

las ies activas en el país contó con programas acreditados de técnico superior universitario y 

licenciatura. Asimismo, solamente un 17.5% de un total de 26,560 programas evaluables tuvo 

reconocimiento de calidad (anuies, 2018).

Ante este panorama negativo de la calidad educativa de las ies en México, y en relación con 

la Declaración de Incheon para la Educación 2030, donde se manifiesta que, “si se mantienen 
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los ritmos actuales de avances, muchos de los países más rezagados no alcanzarán las nuevas 

metas en 2030” (unesco, 2016, p. 25), es necesario realizar cambios estructurales en las institu-

ciones que permitan a la población mexicana aspirar a mejores niveles de desarrollo y bienes-

tar (anuies, 2018). Entre estas instituciones se encuentran las ies, las cuales deberán enfocar su 

visión en brindar servicios de mayor calidad a todos los ciudadanos, para contribuir a la trans-

formación del país y el bienestar de sus habitantes.

Con el propósito de cumplir su visión educativa, las ies desarrollan dos tipos de capa-

cidades: académicas y de gestión. De acuerdo con Zambrano Elizondo (2017), la gestión se 

considera una actividad sustantiva de las ies. Existen evidencias que demuestran que los 

modelos de gestión desarrollados por las ies inciden en el desarrollo del proceso académi-

co, lo que resulta en la calidad educativa. Por lo tanto, las funciones adjetivas y sustantivas 

forman parte de un proceso integral que conduce al desarrollo de la institución en docen-

cia, investigación y extensión. Por ello es relevante investigar los factores de la gestión ins-

titucional que contribuyen a mejorar el desempeño de las ies en cuanto al cumplimiento 

de sus objetivos y, de esta forma, alcanzar su visión educativa.

Uno de los factores de la gestión institucional que han despertado un mayor interés en las 

investigaciones sobre el sector educativo son aquellos relacionados con los recursos humanos 

(Pedraza Melo y González Cisneros, 2021), puesto que son éstos los que gestionan y ejecutan 

los procesos para lograr resultados educativos adecuados, es decir, representan un factor 

clave que debe ser valorado por las organizaciones, ya que sus competencias, satisfacción, 

compromiso y motivación mejoran el desempeño institucional (Barkat et al., 2018; Linda y 

Fitria, 2019).

Por lo anterior, surge la intención de realizar esta investigación cuyo propósito es 

responder a la pregunta sobre cuáles son los factores de gestión del recurso humano que 

inciden en el cumplimiento de los objetivos alineados con las visiones educativas declaradas 

por las ies públicas en México. Este trabajo podrá ser la base para que las ies realicen las 

adecuaciones pertinentes en la gestión de sus recursos humanos, con el propósito de atender 

los requerimientos actuales en torno a la educación. Con ello se beneficiará tanto la comunidad 

educativa como la sociedad, al recibir servicios de educación superior de mejor calidad.

Marco teórico

Visiones educativas

En el ámbito educativo, la declaración de la visión define el futuro deseado por la pro-

pia institución y cómo ésta quiere ser percibida por la comunidad educativa y la sociedad. 

Establecer una visión ayuda a las ies a determinar cómo proveerán los servicios educativos 

en el futuro, qué características tendrán en cada una de sus partes y cómo realizarán sus 
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funciones (Universidad Autónoma de Nuevo León [uanl], 2019). El logro de la visión educativa 

se mide a través del cumplimiento de los objetivos establecidos por la institución para el corto, 

mediano y largo plazo. Los objetivos institucionales declarados por las ies se desprenden de 

los servicios educativos que ellas ofrecen, los cuales deben conjugar tres funciones principales 

que, de acuerdo con Loera Suárez et al. (2021), son la formación integral, la investigación y el 

compromiso con la sociedad.

Si se consideran los desafíos de la educación en las últimas décadas, se advierte un incre-

mento en la necesidad de las ies de conocer y atender los requerimientos de sus partes inte-

resadas, lo cual se ha convertido en un requisito esencial para su desempeño y superviven-

cia y relevante para la sociedad en general, ya que influye en los objetivos de la educación 

superior (Langrafe et al., 2020); por lo tanto, esta variable se puede fundamentar en la teoría 

de las partes interesadas.

En la literatura se encuentran diversos trabajos de investigación aplicada donde se de-

muestra el impacto positivo que tiene la declaración de la visión institucional como guía para 

la consecución de los objetivos propuestos por las organizaciones. A modo de ejemplo, Lynn 

y Kalay (2015) exploraron el impacto de la claridad de la visión en el desempeño de equipos 

de trabajo en una institución académica de Estados Unidos con resultados positivos. De igual 

manera, Gulati et al. (2016) evaluaron la relación entre las declaraciones de visión y el desem-

peño organizacional en hospitales en Estados Unidos con resultados parcialmente positivos. 

Por último, García Guiliany et al. (2022) determinaron los elementos de la filosofía de gestión 

que constituyen el soporte de la competitividad en empresas de construcción en Colombia, 

donde encontraron que la misión es la que mayormente contempla la gestión como sopor-

te de la competitividad de las empresas estudiadas, seguida por la visión.

Competencias gerenciales de los directivos

De acuerdo con Baik et al. (2020), la manera en que se gestionan las organizaciones incide 

en su éxito o fracaso y los responsables de la gestión son los directivos; por lo tanto, los co-

nocimientos y destrezas de los directivos pueden facilitar o dificultar el desempeño de la 

organización (Claus y Wiese, 2019), lo que a su vez lleva a la consolidación, o no, de la visión 

establecida por ella. Lo anterior se fundamenta en la teoría de las capacidades dinámicas. 

Zhou et al. (2019) y Sunder et al. (2019) reafirman que estas capacidades se logran por me-

dio del liderazgo de quienes dirigen la organización, lo cual reside en los equipos gerencia-

les fundamentalmente.

En el ámbito educativo, las competencias gerenciales de los directivos se definen como la 

“capacidad del directivo docente para lograr un rendimiento efectivo o superior en su traba-

jo de gestionar o dirigir los asuntos de su institución educativa. Incluye: habilidades, conoci-

mientos, actitudes y comportamiento” (Iglesias, 2013, p. 224). Al respecto de la participación 
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de los directivos para contribuir a la calidad educativa —uno de los factores de la visión de 

las ies—, los resultados de Iglesias (2013) arrojan que el factor que más aporta a la calidad es 

el de las habilidades de comunicación, que pertenece a la competencia gerencial de los di-

rectivos de instituciones de educación privadas de Colombia. De igual manera, pero en un 

contexto diferente al educativo, Ahmad y Ahmad (2021) examinaron la relación entre las ha-

bilidades gerenciales y el desempeño de las pequeñas y medianas empresas de los secto-

res industrial, agrícola y de servicios en Pakistán, con resultados positivos.

A pesar de los resultados positivos antes expuestos, con frecuencia las organizaciones se 

enfrentan a que las competencias gerenciales de sus directivos no sean las adecuadas para 

el logro de los objetivos estratégicos planteados, lo que lleva al fracaso en el logro de la vi-

sión establecida por la organización (Medina Elizondo et al., 2012). De lo anterior se despren-

de la siguiente hipótesis:

 - h1: Las competencias gerenciales de los directivos inciden positivamente en el cum-

plimento de las visiones educativas de las ies públicas mexicanas.

Compromiso del personal

El compromiso del personal se define como el nivel de apego a la organización, distinguido 

por una profunda creencia y aceptación de sus objetivos, así como por la voluntad de reali-

zar un esfuerzo considerable por la organización y un fuerte deseo de continuar pertenecien-

do a ella (Mowday et al., 1979). Con base en lo anterior, se podría considerar que el compro-

miso tiene un impacto dual, puesto que es importante tanto para los empleados como para 

las organizaciones, al influir en la eficacia organizacional y en el bienestar de los empleados.

La fundamentación teórica de esta variable en la teoría basada en el conocimiento reside 

en el hecho de que, si consideramos que el conocimiento se produce y almacena en el per-

sonal, éste se convierte en el principal activo de la empresa y en donde se centra el máximo 

potencial para lograr que la organización desarrolle con éxito su visión, mientras que el pa-

pel de las empresas se centra en el establecimiento de estrategias adecuadas para que los 

trabajadores se muestren cooperantes, con el fin de integrar el conocimiento que poseen y 

aplicarlo a la transformación de entradas en salidas (Caputo et al., 2019).

Aun cuando el compromiso del personal ha sido considerablemente estudiado en el 

ámbito organizacional, se encontró escasa literatura y resultados contradictorios en relación 

con el impacto de esta variable en el cumplimiento de las visiones en el ámbito educativo. 

A modo de ejemplo, Kang et al. (2020) examinaron el efecto de la visión organizacional 

percibida en el compromiso del personal del área de enfermería en un hospital de Corea del 

Sur, donde encontraron una correlación significativa. Sin embargo, Pedraza Melo y González 

Cisneros (2021) examinaron la relación entre el compromiso del personal y el desempeño 

organizacional de instituciones educativas mexicanas de nivel medio con resultados no 

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/2


6Inventio, año 20, núm. 52, 2024, pp. 1-15.
issn digital: 2448-9026 | doi: 10.30973/inventio/2024.20.52/2

Competencias gerenciales y compromiso del personal en las visiones institucionales en educación superior

significativos. De los razonamientos que se han venido realizando se desprende la segunda 

hipótesis:

 - h2: El compromiso del personal incide positivamente en el cumplimento de las vi-

siones educativas de las ies públicas mexicanas.

Método

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación se estableció un diseño de 

investigación con enfoque cuantitativo y de tipo explicativo, ya que se explica la relación 

causal de las competencias gerenciales de los directivos y el compromiso del personal con el 

cumplimiento de las visiones educativas. Asimismo, se trata de una investigación con diseño 

Tabla 1

Ítems de las variables cuantitativas
Variable Ítems Referencias

Competencias 
gerenciales de los 
directivos

Los directivos:
1. Establecen controles eficientes para el 
desarrollo de la institución
2. Toman decisiones de alto impacto
3. Muestran liderazgo
4. Participan para mejorar los servicios brindados

Alldredge y Nilan (2000)
Hernaus et al. (2012) 
Iglesias (2013)

Compromiso del 
personal

El personal:
1. Trabaja para lograr el éxito futuro de la 
institución
2. Expresa sus ideas para lograr los objetivos de la 
institución
3. Desarrolla nuevas habilidades para 
desempeñarse en la institución
4. Utiliza los recursos de la institución de manera 
eficiente

Meyer y Herscovitch (2001)
Popli y Rizvi (2016)

Visiones educativas Con respecto a los siguientes ítems, evaluar el 
porcentaje de cumplimiento establecido por la 
institución en su plan de desarrollo:

1. Satisfacción de los empleadores 
2. Satisfacción de los egresados
3. Satisfacción de los estudiantes
4. Programas educativos evaluables acreditados 
nacionalmente
5. Profesores con reconocimiento de Perfil 
Deseable por parte del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (prodep)
6. Profesores de tiempo completo adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores (sni)
7. Cuerpos académicos consolidados
8. Actividades de formación integral realizadas
9. Proyectos de extensión realizados
10. Implementación del modelo de 
Responsabilidad Social Universitaria

Plan de desarrollo de: 
uanl (2022); Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional ([ipn] 
2021); Instituto Tecnológico 
Superior del Oriente del 
Estado de Hidalgo (2019); 
Instituto Tecnológico de 
Delicias (2019); Universidad 
Politécnica de Chiapas (2021); 
ipn (2021), y Universidad 
Tecnológica de Tecámac 
(2020).

Fuente: elaboración propia basada en la literatura previa citada.
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no experimental y transeccional, puesto que la recolección de datos se realizó únicamente 

durante el año 2022 (Hernández Sampieri et al., 2014).

La población objeto del estudio son las ies públicas mexicanas, cuyo número ascendía a 

1,060 a nivel nacional para el ciclo 2021-2022 (anuies, 2022). Por otro lado, mediante un mues-

treo no probabilístico por cuotas se determinó una muestra de 174 ies públicas mexicanas 

asociadas a la anuies cuya selección se debe a que entre los requisitos para pertenecer a la 

anuies se encuentran algunos considerados en la operacionalización de la variable depen-

diente. Los sujetos de estudio fueron las personas a cargo de la planeación o calidad, que se 

eligieron porque son quienes coordinan la elaboración y el seguimiento del Plan de Desa-

rrollo Institucional de cada ies, documento en el cual se plasma la visión educativa de la ins-

titución (Hernández Sampieri et al., 2014).

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta que contiene un total de ocho 

preguntas de control y dieciocho preguntas cuantitativas. Los ítems de las variables cuanti-

tativas se presentan en la tabla 1 (p. 6).

Las variables cuantitativas se contestaron de acuerdo con la percepción de los participan-

tes, considerando una escala Likert de siete niveles, con el valor (1) como totalmente en des-

acuerdo hasta el valor (7) como totalmente de acuerdo.

En cuanto al perfil de las ies, se obtuvo una participación del 74.7% con respecto al total 

de ies invitadas. La mayoría de las instituciones, con un 23.8%, pertenecen al subsistema edu-

cativo de las unidades federales del Tecnológico Nacional de México (tecnm), seguidas de un 

20% que se clasifican como universidades públicas estatales. Asimismo, participaron unida-

des descentralizadas del tecnm, con un 14.6% y un 12.3% son universidades tecnológicas. El 

resto de las ies participantes, que representan el 29.2%, se clasifican en algún otro subsiste-

ma educativo.

Ahora bien, el tamaño de las ies se evaluó con base en la cantidad de empleados y la 

cantidad de estudiantes. Con respecto a la primera, el 55.38% de las ies se clasificaron como 

instituciones pequeñas, el 33.85% como medianas y únicamente el 10.77% como grandes. 

En relación con la cantidad de estudiantes, el 15.38% se clasificaron como instituciones pe-

queñas; la mayoría de las ies, con un 76.92%, manifestaron ser de tamaño mediano, y sola-

mente el 7.69% se clasifican como instituciones de gran tamaño.

A su vez, se solicitó a las ies informar sobre la cantidad de programas educativos (pe) que 

actualmente imparten a sus estudiantes y que se encuentran acreditados por organismos 

evaluadores de la calidad educativa en México. Los datos recopilados indican que únicamen-

te el 28.46% de las ies tienen el 100% de sus pe acreditados, seguido por el 40%, que mani-

festaron tener más del 50% de sus pe acreditados; el 24.61% de ellas indicaron tener el 50% 

o menos de sus pe acreditados; 4.6% señalaron que ninguno de los pe que imparten cuenta 
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con esta distinción de calidad educativa, y 2.3% no presentaron información sobre la acredi-

tación de los pe que imparten.

Con respecto al perfil de los participantes, se observó una distribución equitativa de la 

muestra, al ser el 53.08% del género masculino y el 46.92% del género femenino. Poco más 

de la mitad, con un 59.23%, tiene entre 41 y 60 años, seguido de un 35.38% con edades entre 

21 y 40 años, y únicamente un 5.38% pertenece a la población que tiene de 60 años de edad 

en adelante. El nivel académico de los participantes es alto: destaca un 23.85% con estudios 

de doctorado y más de la mitad, 56.15%, con estudios de maestría; el 20% restante tiene es-

tudios de licenciatura. En cuanto al desempeño laboral, la mayoría de los participantes, con 

el 67.69%, trabajan en el área de planeación y el 25.38% en el área de calidad; el 6.92% mani-

festó trabajar en otra área de la ies.

Resultados

La confiabilidad del instrumento empleado en la investigación se analizó mediante el Alfa de 

Cronbach. Los resultados de la tabla 2 indican que, efectivamente, los ítems de cada variable 

Tabla 2

Coeficientes Alfa de Cronbach
Variable No. ítems Alfa de Cronbach

Competencias gerenciales de los directivos 4 .890

Compromiso del personal 4 .891

Visiones educativas 10 .902

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento diseñado 

y procesados en el programa spss statistics.

Tabla 3

Supuesto de normalidad de los datos de las variables del estudio
Residual no estandarizado

N 130

Parámetros normalesa, b Media .0000000

Desv. Desviación .73381130

Máximas diferencias extremas Absoluto .071

Positivo .068

Negativo -.071

Estadístico de prueba .071

Sig. Asintótica (bilateral) .189c

a La distribución de prueba es normal. b Se calcula a partir de datos. c Corrección de significación de Lilliefors.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento diseñado 

y procesados en el programa spss Statistics.
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reflejan la dimensión investigada, es decir, se demostró la confiabilidad del instrumento, 

puesto que se obtuvieron valores del coeficiente entre .890 y .902. De acuerdo con Rositas 

Martínez (2014), los valores aceptables del Alfa de Cronbach oscilan entre 0.70 y 0.90.

Con respecto a la estadística inferencial de los datos, se analizó la normalidad de los datos 

recopilados mediante la prueba no paramétrica de bondad de ajuste de Kolmogórov-Smir-

nov. El supuesto para una distribución normal se observa cuando el valor p es > 0.05 (Mooi 

y Sarstedt, 2011). En la tabla 3 (p. 8) se presentan los resultados de la prueba de normalidad, 

donde se aprecia que el valor de la significancia asintótica (p) es de .189; por lo tanto, los da-

tos presentan una distribución normal.

Debido a que la distribución de los datos resultó ser normal, la relación causal entre las 

dos variables independientes sobre la variable dependiente se analizó con el método esta-

dístico de regresión lineal múltiple por medio del programa estadístico para ciencias socia-

les ibm spss Statistics 26. En la tabla 4 se presentan los resultados de la regresión.

Con base en los resultados de la tabla 4, se puede comprobar que las dos variables in-

dependientes propuestas en el presente estudio presentan incidencia positiva y significati-

va sobre la variable dependiente. Respaldando la hipótesis 1, la incidencia de las cgd (com-

petencias gerenciales de los directivos) sobre el cumplimiento de los objetivos alineados 

a las visiones educativas de las ies públicas mexicanas asociadas a la anuies se pudo pro-

bar con un coeficiente de regresión β de 0.467 (p < 0.05), considerado como impacto fuer-

Tabla 4

Resultados del análisis de la regresión lineal múltiple
Parámetro r2 Durbin-Watson f sig vif β cgd β com

.515 2.197 69.531 .000 2.685 .467 .294

r2: coeficiente de determinación ajustado, f: estadístico f para prueba de hipótesis, sig: significancia, 

vif: Índice de inflación de la varianza, β: coeficiente de regresión β estandarizado.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento diseñado 

y procesados en el programa spss Statistics.

Tabla 5

Comprobación de hipótesis
Hipótesis β sig Resultados

h1: Las competencias gerenciales de los directivos inciden positivamente 
en el cumplimento de las visiones educativas de las ies públicas 
mexicanas.

.467 .000 Aceptada

h2: El compromiso del personal incide positivamente en el cumplimento 
de las visiones educativas de las ies públicas mexicanas.

.294 .000 Aceptada

Fuente: elaboración propia.
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te; mientras que, para la hipótesis 2, la incidencia del com (compromiso del personal) sobre 

el cumplimiento de los objetivos alineados a las visiones educativas de estas instituciones 

se probó con un coeficiente de regresión β de 0.294 (p < 0.05), considerado como impacto 

importante (Rositas Martínez, 2009).

Finalmente, se concluye que el cumplimiento de los objetivos alineados a las visiones edu-

cativas de las ies participantes se puede explicar con estos dos factores del capital humano, 

ya que la r2 obtenida es del 51.5%; por lo tanto, se confirman como aceptadas la hipótesis 1 y 

la hipótesis 2 del presente estudio (tabla 5, p. 9).

Discusión y conclusiones

Para el cumplimiento de las visiones educativas de las ies públicas, diversos factores coadyu-

van mediante indicadores y métricas de cumplimiento. En esta investigación se empleó el 

método científico para responder a la pregunta acerca de cuáles son los factores de gestión 

del recurso humano que inciden en el cumplimiento de los objetivos alineados con las visio-

nes educativas declaradas por las ies públicas en México.

Para responder esta pregunta fue necesario, primero, investigar el contexto actual de la 

educación superior en el país. Posterior a esto, se eligieron y fundamentaron, teóricamente 

y con investigaciones aplicadas, dos variables independientes: las competencias generales 

de los directivos y el compromiso del personal, así como una variable dependiente: el cum-

plimiento de las visiones educativas. Con el análisis de la información recabada se postularon 

dos hipótesis a comprobar, así como la integración y validación de un instrumento de medi-

ción que se aplicó a un total de 174 ies públicas mexicanas.

Con los datos recabados y utilizando el método estadístico de regresión lineal múltiple 

fue posible probar las hipótesis del estudio. De manera específica, las competencias gene-

rales de los directivos presentaron un impacto considerable hacia el cumplimiento de las vi-

siones educativas, mientras que el compromiso del personal tuvo un impacto moderado en 

la mencionada variable dependiente. Cabe señalar que ambos factores resultaron significa-

tivos, por lo que las hipótesis estipuladas para el presente estudio se aceptaron.

Al considerar las competencias gerenciales, la literatura señala que la alta dirección es res-

ponsable de visualizar y definir el futuro de las organizaciones desde una perspectiva holísti-

ca del presente y futuro. Más aún, para un desempeño positivo se requiere de competencias 

orientadas al cambio, por lo que la aportación de esa variable es relevante en el cumplimien-

to de las visiones institucionales (Anzengruber et al., 2017).

En cuanto al compromiso del personal, éste ha sido vinculado positivamente con el 

resultado a nivel individual del personal (Chen et al., 2006); más aún, se ha relacionado 

con el desempeño organizacional (Chughtai y Zafar, 2006; Yahaya y Ebrahim, 2016). Por lo 

tanto, su aportación al cumplimiento de la visión institucional es significativa, lo cual implica 
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que mientras exista un mayor compromiso del personal en las instituciones educativas, 

habrá mayor probabilidad de logro de la visión institucional a partir del desempeño de los 

colaboradores.

Los resultados presentan una aportación relevante para el sector de la educación supe-

rior pública. Si bien existen investigaciones que soportan el efecto de ambas variables en el 

desempeño organizacional y el cumplimiento de estrategias, la incorporación de un contex-

to educativo sirve de complemento para la discusión de esas relaciones positivas.

En lo que respecta a las limitaciones de la investigación, se puede citar la escasez de lite-

ratura sobre las variables del estudio en el ámbito educativo y que no fue posible tener ac-

ceso personal a los participantes, debido a que la recolección de datos se llevó a cabo du-

rante la pandemia del covid-19. Finalmente, para investigaciones futuras, se sugiere realizar 

una comparativa con instituciones de educación superior privadas, así como con institucio-

nes de otros países en las que se analice el contexto particular. De igual forma, se recomien-

da incorporar otras variables que pudieran contribuir en la explicación del modelo sobre el 

cumplimiento de las visiones educativas de las ies.
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resumen

Los objetivos de este estudio fueron analizar la diversidad agrí-

cola presente en la península de Baja California y cuantificar su 

importancia económica durante un periodo de 42 años. Se ge-

neró una base de datos utilizando información disponible sobre 

las variables de producción agrícola, se evaluó la correlación en-

tre los datos y se determinó la similitud con respecto al uso de 

diversidad agrícola entre municipios. Los resultados indicaron 

que la actividad agrícola es más diversa y con mayor concentra-

ción del valor de producción en el norte de la península. En los 

últimos años se ha priorizado la producción de hortalizas y fru-

tales con fines de exportación y existe una tendencia a reducir 

la cantidad de superficie sembrada.
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abstract
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the Baja California Peninsula and quantify its economic impor-

tance over 42 years. A database was generated using available 

information on agricultural production variables, the correla-

tion between the data was evaluated, and the similarity con-

cerning the use of agricultural diversity among municipalities 

was determined. The results indicate that agricultural activity is 

more diverse and has a greater concentration of production val-

ue in the north of the peninsula. In recent years, the production 

of vegetables and fruit trees for export purposes has been pri-

oritized, and there is a trend towards reducing the planted area.
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Introducción

Las poblaciones humanas han utilizado diversas especies vegetales, animales, hongos o mi-

croorganismos para asegurar su existencia a través de los sistemas de producción de alimen-

tos (Brush, 2008). Esta interacción ancestral permite el surgimiento del concepto de agrobio-

diversidad, que, en un sentido amplio, se refiere a la diversidad de organismos silvestres o 

domesticados que contribuyen a la alimentación y la agricultura en los sistemas ecológicos 

(Jackson et al., 2013). En algunos contextos se distingue entre la agrobiodiversidad planifica-

da y la no planificada. La agrobiodiversidad planificada hace alusión a la diversidad de culti-

vos o de ganado —razas de animales— elegidos ad hoc por el agricultor o ganadero.

Por otra parte, la agrobiodiversidad no planificada representa la biota asociada —no 

elegida por el agricultor— a los cultivos comerciales, como los parientes silvestres de los 

cultivos, así como aquellas especies con las que interactúan o los sustentan, como polini-

zadores, simbiontes, parásitos, descomponedores o competidores (Vandermeer y Perfec-

to, 2013). Este estudio tiene un enfoque hacia la cuantificación económica de la agrobiodi-

versidad planificada.

El indicador más simple e intuitivo para estimar la agrobiodiversidad es el índice de di-

versidad alfa, es decir, el número de especies, razas, variedades de plantas o animales por 

agroecosistemas, grupos de especies o unidad de área (Chao y Chiu, 2016). Sin embargo, se 

ha desarrollado recientemente métricas específicas, como el índice de agrobiodiversidad, 

que considera los valores utilitarios y aportes medibles para la alimentación humana y ani-

mal, y otras necesidades complementarias (Leyva-Galán y Lores-Pérez, 2012); otros índices 

etnobotánicos evalúan la importancia de plantas silvestres comestibles en una región o po-

blación humana determinada (Pío-León et al., 2017).

Con el propósito de determinar la importancia biológica y económica de la agrobiodi-

versidad planificada, la diversidad de cultivos se puede analizar en relación con variables 

de interés de producción agrícola, como la superficie sembrada por hectárea, la producción 

agrícola por unidad de medida, el rendimiento de los cultivos —número de toneladas por 

hectárea— y el valor monetario de la producción. Esta información permite generar modelos 

a mediano y largo plazo sobre la magnitud, intensidad y tipos de efectos que tendrá la inte-

racción entre el crecimiento demográfico y económico, así como el cambio de uso de suelo y 

el cambio climático sobre los sistemas de producción agrícola a nivel local, regional y global.

La pérdida acelerada de la agrobiodiversidad a escala planetaria está relacionada princi-

palmente con el crecimiento demográfico y los modelos económicos actuales que propician 

el cambio de uso de suelo a través de la deforestación y la implementación de monocultivos 

extensos. Se prevé que estas actividades transformadoras, así como el cambio climático glo-

bal, tengan un impacto negativo profundo en la seguridad alimentaria mundial (Molotoks 

et al., 2021; Organización de las Naciones Unidas [onu], 2019; Osborne et al., 2013). El cambio 
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climático afectará los rendimientos de los principales cultivos —arroz, trigo y maíz— en las 

zonas tropicales y templadas debido a la intensificación de eventos extremos, como sequías 

e inundaciones, y por la mayor incidencia de plagas y enfermedades en cultivos, mientras 

que el crecimiento demográfico poblacional tendrá un impacto severo en el aumento en la 

prevalencia de la desnutrición (Organización Mundial de la Salud [oms], 2018).

Estas consecuencias son particularmente preocupantes en las zonas áridas debido a que, 

a nivel mundial, 3,200 millones de personas habitan en zonas agrícolas donde la escasez de 

agua es muy elevada (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-

tura [fao], 2020). La producción de cultivos en las zonas áridas y semiáridas, como la penínsu-

la de Baja California (pbc), está condicionada por las características climáticas asociadas a la 

escasa disponibilidad de agua (Mazuela Águila, 2013).

A diferencia del área cultural denominada Mesoamérica, en el centro y sur de México, que 

es considerada como un importante centro de diversificación y domesticación de diferentes 

tipos de cultivos, en la pbc se ha documentado una tradición agrícola menos intensa y más 

reciente. Durante las décadas de 1950-1960 se estableció el modelo de producción agrícola 

actual, basado en la producción intensiva de monocultivos con fines de exportación (Camp-

bell, 2021; Troyo-Diéguez et al., 2010). Las consecuencias ecológicas, económicas y socioam-

bientales negativas que implicó el aumento del rendimiento de cultivos por superficie en 

los sistemas agrícolas de la pbc han sido documentadas ampliamente (Martínez-Castro et al., 

2019; Riemann y Ezcurra, 2005).

El estudio de la agrobiodiversidad planificada es fundamental para la planeación del uso 

sostenible de los recursos naturales y de la seguridad alimentaria de las poblaciones huma-

nas (Jackson et al., 2013). El uso y conservación de la biodiversidad en paisajes agrícolas está 

influenciado por factores socioeconómicos en escalas locales, regionales y globales; por lo 

tanto, es importante analizar la diversidad agrícola y cuantificar su importancia económica.

Los objetivos de este estudio fueron analizar la diversidad agrícola presente en la pbc, con 

énfasis en las especies de cultivos comerciales, así como cuantificar su importancia económi-

ca durante un periodo de 42 años (1980-2022).

Métodos

Área de estudio

La pbc se localiza en el noroeste de México, con una superficie aproximada de 145,359 km2 

(González-Abraham et al., 2010) y una línea de costa de 33,624 km (Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía [inegi], 2010). Representa un área de transición biológica que, en términos 

fitogeográficos, se caracteriza por la presencia de tres regiones principales: la región medite-

rránea, la región desértica y la región tropical (Garcillán et al., 2012). En la pbc ocurren biomas 
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que comprehenden vegetación de carácter mediterráneo, con precipitación de invierno en 

la zona noroeste, y lluvias de verano en la región tropical más sureña; ambos extremos de la 

península se conectan por una región desértica de escasa precipitación (Garcillán et al., 2013).

Análisis de la información

Se analizó la información disponible sobre la producción agrícola en los estados de Baja Ca-

lifornia (bc) y Baja California Sur (bcs) durante un periodo de 42 años, la cual fue compilada 

por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap, 2023). Se descargó la base de 

datos disponible en el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (siacon, 2023), la 

cual comprehende la serie anual 1980-2022. Las variables empleadas fueron: 1) año, 2) nom-

bre del cultivo agrícola, 3) superficie sembrada del cultivo (hectáreas), 4) volumen de pro-

ducción (superficie cosechada en toneladas), 5) rendimiento (número de toneladas por hec-

tárea) y 6) valor de producción (en moneda nacional) (siap, 2023).

La diversidad agrícola se estimó en función del número de especies o variedades culti-

vadas a lo largo del tiempo en la pbc bajo diferentes modalidades y tipos de producción. Se 

analizó la relación estadística entre las variables de producción total y el volumen de produc-

ción acumulado, así como entre la superficie sembrada por hectárea y por tipos de cultivo y 

el valor monetario de producción en los sistemas agrícolas de la pbc, empleando una prueba 

de correlación de Pearson (p < 0.05) en Excel.

La determinación de la similitud/disimilitud con respecto al uso de diversidad agrícola en 

las principales zonas productivas en la península se realizó mediante un análisis de clúster je-

rárquico en el programa past (Hammer et al., 2001). Se generó una matriz de presencia-ausen-

cia de especies o variedades de cultivos por municipio (Comondú, Ensenada, La Paz, Mexica-

li y Mulegé), y se implementó un análisis de clúster usando el algoritmo de grupos pareados 

(upgma) y el índice de similitud de Jaccard, cuyos valores se obtienen de acuerdo con la si-

guiente expresión:

Donde: a = número de especies presentes en el sitio a; b = número de especies presentes 

en el sitio b, y c = número de especies presentes en ambos sitios a y b.

Resultados y conclusiones

Diversidad agrícola

Un total de 172 tipos de cultivos convencionales y orgánicos, agrupados en 112 especies de 

cultivos, 42 variedades y dieciocho tipos de semillas para siembra, fueron producidos en la pbc 

durante el periodo de 42 años. La diversidad de cultivos incluye hortalizas, frutales, cereales, 
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forrajes, tubérculos, legumbres secas, ornamentos, semillas para siembra, especias y medici-

nales y oleaginosas. A nivel geográfico, la diversidad agrícola en la península presentó diferen-

cias, con una mayor diversidad en los municipios del norte de bc.

En Ensenada se producen 133 ítems agrícolas, de los cuales 84 corresponden a especies 

de cultivos, 34 variedades y quince tipos semillas para siembra. Los municipios con mayor di-

versidad agrícola en la península fueron los siguientes: Mexicali, 88 ítems (65 especies, vein-

te variedades y tres tipos semillas para siembra); La Paz, 79 ítems (64 especies y quince varie-

dades); Comondú, 57 ítems (44 especies y trece variedades), y Mulegé, 48 ítems (39 especies 

y nueve variedades).

El análisis de similitud mostró la conformación de dos grupos. En el primero se agrupan 

los tres municipios de bcs (Mulegé, Comondú y La Paz) en los cuales se registró la menor di-

versidad agrícola. El segundo grupo se conformó por los municipios de Ensenada y Mexicali 

(bc), pero la similitud entre ambos fue menor en comparación con la similitud de los munici-

pios del primer agrupamiento (figura 1). Este resultado sugiere que en los municipios del nor-

te de la pbc se lleva a cabo una agricultura más diversificada en comparación con los del sur y 

que el recambio en la producción de cultivos a nivel municipal es mayor en el norte de la pbc 

y más homogénea en el sur.

Importancia económica

Entre los veinticinco cultivos agrícolas con mayor valor de producción promedio en las últi-

mas dos décadas en la pbc (2003-2022) (figura 2, p. 6) destacan las especies y variedades de 

frutales (36%), hortalizas (25%), forrajes (10%) y cereales (9%). Particularmente, la producción 

Figura 1

Dendrograma de similitud de la diversidad agrícola en cinco municipios 

de la península de Baja California

Fuente: elaboración propia.
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y comercialización de fresa en el mercado nacional (10%) e internacional (90%) representa 

una derrama económica muy importante en la zona costera de bc, así como otros productos 

hortícolas producidos en el valle de Mexicali (Representación Agricultura Baja California, 2023). 

En bcs, las hortalizas con mayor valor de producción agrícola fueron el jitomate, chile verde, es-

párrago y pepino, mientras que, en el caso de los frutales, fueron la fresa y naranja (siap, 2023).

En relación con las especies de hortalizas, en los últimos años se ha priorizado la produc-

ción de cultivos no tradicionales —espárrago, cebolla, col de Bruselas y ajo— y cultivos orgá-

nicos —tomate rojo y chile verde—, a través de un proceso de incorporación de los producto-

res locales en el contexto internacional, particularmente en los municipios del norte de la pbc 

(siap, 2023). Esta situación obedece a la cercanía con Estados Unidos y sus necesidades crecien-

tes de abastecimiento al menor costo de la mano de obra mexicana, la disposición de agua y la 

orientación agrícola del valle de Mexicali (Avendaño Ruiz y Schwentesius-Rindermann, 2005).

En el listado de las cuarenta especies de cultivos con mayor valor y volumen de produc-

ción total y acumulado —en toneladas—, durante el periodo 1980-2022 (tabla 1, p. 8), se ob-

serva que la producción de frutales —fresa, frambuesa, uva y naranja— y hortalizas —toma-

te rojo, cebolla, chile verde y pepino— presentó una alta relevancia económica durante los 

Figura 2

Especies de cultivos con mayor valor de producción promedio

Listado de las veinticinco especies de cultivos con mayor valor de producción promedio, 

expresado en moneda nacional, en cinco municipios (Comondú, Ensenada, La Paz, Mexicali y Mulegé) 

durante un periodo de diecinueve años (2003-2022).

Fuente: elaboración propia.
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últimos años, posiblemente en concordancia con las demandas del mercado internacional, 

debido a su gran aceptación y sus altos rendimientos (Campbell, 2021).

En este sentido, es notable la importancia de las empresas transnacionales en los sistemas 

de producción agrícola de la pbc, posiblemente debido a que, al legalizarse la figura de con-

versión ejidos-propiedad privada, se generaron las condiciones para que algunas empresas 

multinacionales establecieran un modelo tecnológico de producción y comercialización efi-

ciente en términos de rentabilidad económica, pero con el cual los pequeños productores 

locales no pueden competir (Urciaga-García, 2003).

No existe una relación estadística entre las variables del valor de producción total y el vo-

lumen de producción acumulado (r = 0.48, p < 0.05). La razón es que aparentemente no es 

indispensable obtener grandes volúmenes de producción para que las especies hortícolas 

sean muy rentables; además, como consecuencia de la globalización y la fuerte competen-

cia por los mercados internacionales, se han incrementado los estándares de calidad a tra-

vés del desarrollo de tecnologías que permiten obtener rendimientos mayores por unidad 

de superficie, en particular en los municipios del norte de la pbc (Instituto Nacional de Inves-

tigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias [inifap], 2023).

La mayor importancia económica de la producción agrícola en la pbc se concentra en hor-

talizas (49.1%), frutales (20.9%), cereales (10.4%) y forrajes (9.3%) (tabla 2, p. 9); el resto de los 

tipos de cultivos representan en conjunto un 10.4% del valor monetario de la producción to-

tal. Si bien estos tipos de cultivos han sido los principales productos agrícolas en la pbc des-

de 1960 hasta la fecha, su importancia cuantitativa en términos de volumen de producción 

y relevancia económica ha cambiado sustancialmente a través del tiempo. Particularmente, 

la producción de los granos básicos (trigo, maíz y frijol) ha fluctuado entre 47% del total de 

la superficie cosechada (ha) durante de la década de 1960 y, posteriormente, de 37% a 41% 

durante 1980 y 1990, respectivamente, hasta descender a un 10% en el año 2000 (Graciano, 

2018; Urciaga-García, 2003).

Esta situación obedece a los cambios en la política agrícola nacional, que disminuyó los 

estímulos para los programas sociales y los subsidios a la producción, y al aumento crecien-

te en los costos de producción del maíz y el frijol, así como a los elevados costos de transpor-

te hacia el territorio continental de la República mexicana (Urciaga-García, 2003). En contra-

parte, la producción de hortalizas, que sólo representaba un 2% en la década de 1960, fue 

avanzando paulatinamente hasta lograr un crecimiento sostenido durante la década de 1990, 

cuando las exportaciones de los productos hortícolas tuvieron una tasa de crecimiento anual 

de 7.8% (Avendaño Ruiz y Schwentesius Rindermann, 2005), tendencia que se ha mantenido 

hasta la actualidad (tabla 2).

Se observó que no existe una relación estadística entre la superficie sembrada por 

hectárea para cada tipo de cultivo y su valor de producción (r = 0.31). Esto se debe a que la 
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Tabla 1

Listado de especies de cultivos con mayor valor de producción total (mn) 

durante el periodo 1980-2022 en la península de Baja California
Nombre común Especie Valor de producción 

total (mn)
Volumen de producción 
acumulado (t)

Tomate rojo (jitomate) Solanum lycopersicum $1,951,825,461 4,488,531
Trigo grano Triticum sp. $1,051,815,139 7,232,190
Fresa Fragaria × ananassa $930,505,750 1,190,713
Cebolla Allium cepa $692,456,921 2,404,202
Alfalfa achicalada Medicago sativa $583,071,898 5,347,339
Espárrago Asparagus officinalis $540,577,821 259,976
Algodón hueso Gossypium sp. $429,125,686 1,233,877
Chile verde Capsicum annuum L. $381,877,380 988,584
Pepino Cucumis sativus L. $264,614,953 670,343
Papa Solanum tuberosum L. $199,771,241 614,100
Frambuesa Rubus idaeus $183,058,717 602,94
Uva Vitis vinifera $147,775,214 322,071
Alfalfa verde Medicago sativa $132,861,636 10,271,483
Lechuga Lactuca sativa L. $96,603,134 266,584
Naranja Citrus × sinensis $67,400,032 543,024
Flores $65,512,147 227,744
Sorgo forrajero en verde Sorghum sp. $61,231,265 3,958,107
Maíz grano Zea mays ssp. mays $60,602,170 418,036
Calabacita Cucurbita sp. $58,987,772 220,095
Garbanzo grano Cicer arietinum $57,306,702 106,635
Ajo Allium sativum L. $56,544,753 54,074
Brócoli Brassica oleracea L. var. 

italica
$53,693,196 120,765

Tomate verde Physalis ixocarpa $51,579,170 207,502
Col de Bruselas Brassica oleracea var. 

gemmifera
$49,680,444 96,886

Pastos y praderas Poaceae $47,078,955 2,910,967
Albahaca Ocimum basilicum $44,582,439 30,335
Nopalitos Opuntia sp. $34,975,088 242,879
Cilantro Coriandrum sativum $33,277,632 90,440
Chícharo Pisum sativum $32,012,025 49,267
Sandía Citrullus lanatus $29,594,480 216,335
Dátil Phoenix dactylifera L. $29,325,180 19,186
Sorgo grano Sorghum sp. $27,702,509 262,872
Apio Apium graveolens $25,085,301 91,161
Arándano Vaccinium corymbosum $23,804,596 4,626
Rábano Raphanus sativus $22,182,858 73,632
Ejote Phaseolus vulgaris $21,955,992 36,577
Frijol Phaseolus vulgaris $20,829,248 44,603
Semilla de pastos y 
praderas

Poaceae $20,686,352 9,579

Poro (leek) Allium ampeloprasum var. 
porrum

$19,603,072 44,119

Mango Mangifera indica $19,273,647 88,195

Las especies se presentan en un orden de mayor a menor valor de producción total.

Fuente: elaboración propia.
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superficie mayor sembrada (ha) se destina a los cultivos de cereales y forrajes (65.9%), pero 

éstos únicamente aportan un 19.6% del valor de producción total, mientras que, para las 

hortalizas y frutales, esta superficie representa únicamente un 17.1%, con un valor de pro-

ducción del 70%.

La actividad agrícola en la pbc comenzó a tener nuevamente una mayor preponderancia 

económica a partir de la mitad de la década de 1990 (figura 3, p. 10), en particular en las zo-

nas agrícolas de bc. De acuerdo con Avendaño Ruiz y Schwentesius Rindermann (2005), este 

proceso está ligado a las mejoras y tecnificación de los sistemas de producción hortícola en 

el valle de Mexicali. Este proceso ha ocurrido a través de dos fases: 1) de 1990 a 2000 se incre-

mentó la participación en las cadenas de valor por medio del establecimiento de empaca-

doras y sistemas refrigerados, cambios en los sistemas de riego e innovaciones en el mane-

jo poscosecha, así como el registro de las primeras certificaciones; 2) a partir del año 2000, la 

producción de hortalizas de bc logra incursionar en nuevos mercados internacionales, impri-

miéndole un sello distintivo de calidad, sanidad e inocuidad (productos iceless, inocuos, cer-

tificados y orgánicos) (Avendaño Ruiz y Schwentesius Rindermann, 2005).

La superficie nacional sembrada no ha aumentado de manera significativa; sin embar-

go, se ha mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos años (Graciano, 2018), lo 

cual contrasta con la tendencia observada en la pbc debido a que, desde inicios de la déca-

da de 1980, se observa una disminución en la superficie destinada a las actividades agríco-

las (figura 4, p. 11). En bc y bcs se observa una disminución de 57.92-57.16% en la cantidad de 

Tabla 2

Tipos de cultivos producidos en la península de Baja California 

con mayor valor de producción (miles de pesos)
Tipos de cultivo Superficie 

sembrada (ha)
Superficie 
cosechada (ha)

Producción (t) Valor de producción 
(miles de pesos)

Hortalizas 633,495 602,191 15,848,657 $162,766,526.92

Frutales 208,502 174,951 3,764,939 $69,145,206.11

Cereales 1,878,181 1,778,600 10,317,989 $34,348,477.25

Forrajes 1,366,448 1,248,429 29,735,210 $30,642,020.23

Industriales 578,918 524,991 2,403,130 $20,325,534.80

Tubérculos 37,450 36,834 1,179,820 $7,285,331.27

Legumbres secas 120,923 114,276 182,809 $2,088,786.06

Ornamentos 10,437 9,308 5,968,814 $1,874,027.16

Semillas para siembra 24,789 24,584 69,956 $1,193,412.58

Especias y medicinales 8,535 7,805 46,749 $1,052,460.41

Oleaginosas 51,360 48,994 81,688 $377,348.29

Otros 4,833 4,424 37,918 $150,833.22

Se incluye información sobre la superficie sembrada (ha) y la producción (t).

Fuente: elaboración propia.
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superficie sembrada (en hectáreas). Posiblemente fue después de la rápida y extensa ex-

pansión de la frontera agrícola durante la Revolución Verde y su consecuente impacto ne-

gativo en los sistemas ambientales de la pbc que se optó por una reorientación del sector 

agrícola (Urciaga-García, 2008).

En particular, destaca la implementación del Programa de Reconversión Agrícola, con 

la finalidad de adoptar nuevos sistemas, técnicas y procesos productivos para aumentar la 

competitividad de los agricultores, especialmente la tecnología de riego por goteo (Urcia-

ga García, 2008; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). Además, la eliminación de 

los precios de garantía, la reducción de los créditos refaccionarios y para maquinaria, auna-

do a la falta de apoyo técnico especializado, han desincentivado la participación de los pe-

queños productores rurales debido a los elevados costos de oportunidad por mantener sus 

terrenos productivos (Martínez Rivera y Monroy-Ortiz, 2009).

En relación con el valor de producción agrícola, se observó una respuesta asimétrica en las 

últimas dos décadas. En bc se concentra el mayor valor de la producción agrícola, con el 77.4% 

(figura 5, p. 12). En contraste, la agricultura en bcs se ha mantenido relativamente baja durante 

los últimos años, pues representa un 22.56% del valor de producción total (Campbell, 2021) (fi-

gura 5, p. 12). A diferencia de bc, donde los recursos hídricos provienen del agua de temporal, 

presas y ríos, en bcs la mayor parte del agua destinada a la agricultura proviene del subsuelo 

Figura 3

Valor de producción agrícola acumulado, expresado en miles de pesos, 

en la península de Baja California durante el periodo 1980-2022

Fuente: elaboración propia.
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(91%) (Graciano, 2018). Por lo tanto, la poca disponibilidad de agua impone una fuerte limitan-

te para sostener en el tiempo una actividad agrícola creciente.

La agricultura en la pbc, en conjunto con la cría y explotación de animales, el aprovecha-

miento forestal, la pesca y la caza, aportó 2.4% y 4.3% del producto interno bruto por enti-

dad federativa (pibe), respectivamente, durante 2022 (inegi, 2022a; inegi, 2022b). En bc y bcs, las 

actividades secundarias —45.2-27.1% en minería, generación y distribución de energía y ma-

nufactura— y terciarias —52.4-68.6% en comercio, transporte y servicios diversos— son las 

que aportan mayoritariamente al pibe (inegi, 2022a; inegi, 2022b). Es importante señalar que 

la producción agrícola en la pbc está vinculada con los principales estados productores de la 

región (Sinaloa y Sonora), debido a que su volumen de producción determina el precio de 

los productos agrícolas de exportación, específicamente los productos hortícolas (Graciano, 

2018). Además, el valor de la producción agrícola de la pbc se beneficia o perjudica en función 

de la superficie de cosecha siniestrada debido al impacto de los fenómenos meteorológicos 

en los estados vecinos (Graciano, 2018).

Figura 4

Cantidad de superficie sembrada en hectáreas en la península de Baja California 

durante el periodo 1980-2022

Fuente: elaboración propia.
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Reflexiones finales

La mayor limitación de los sistemas agrícolas en la pbc es su alta dependencia a los insumos 

externos y su extrema vulnerabilidad ante el cambio climático. Con la finalidad de entender 

las futuras transformaciones, tendencias y reorganización del modelo agrícola en la penínsu-

la es necesario incorporar información sobre la respuesta de diferentes indicadores sociode-

mográficos, económicos, de política pública e información biológica, entre otros. La modela-

ción de estas variables puede proveer información específica en el contexto sui generis de la 

región para el desarrollo de una regionalización de la producción agrícola; además, puede ser-

vir como línea de base para implementar estrategias adecuadas para mitigar los efectos adver-

sos que tendrá el cambio climático sobre los sistemas agrícolas de la península.

Por otra parte, es importante cuantificar la cantidad y magnitud de los servicios ecosis-

témicos en la pbc, considerando que México tiene una gran importancia como centro de ori-

gen y diversificación de cultivos, por lo cual la generación de instrumentos de política públi-

ca es clave para lograr la conservación adecuada de todos sus componentes y facetas de la 

agrobiodiversidad (Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polini-

zadores, 2021; Saldaña-Vázquez et al., 2022).

Figura 5

Valor de la producción agrícola, en moneda nacional, en municipios de Baja 

California Sur (La Paz, Mulegé y Comondú) y Baja California (Ensenada y Mexicali) 

durante un periodo de 19 años (2003-2022)

Fuente: elaboración propia.
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resumen

La malaria es una enfermedad ocasionada por protozoarios del 

orden Haemosporida, que tiene relevancia médica tanto hu-

mana como para la vida silvestre, incluyendo las aves. Es trans-

mitida por mosquitos y moscas, y afecta las células sanguíneas 

de sus hospederos. Actualmente, el uso de herramientas mole-

culares ha permitido una mejor detección y entendimiento de 

esta enfermedad. Las aves domésticas, de cautiverio y silvestres, 

pueden ser reservorios de malaria, ya que, aunque ésta puede 

ser mortal, la mayoría la desarrollan de manera crónica. El estu-

dio de la malaria aviar tiene implicaciones a nivel mundial por 

su diversidad, sobre todo en zonas tropicales; sin embargo, ahí 

ha sido menos estudiada.
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Malaria en las aves

A R T Í C U L O S

abstract

Malaria is a disease caused by protozoans from order Haemo-

sporida with medical relevance for both humans and wildlife, 

including birds. It is transmitted by mosquitoes and flies, affect 

the blood cells of their hosts. Currently, molecular tools have 

allowed a better detection and understanding of this disease. 

Domestic, captive and wild birds can be reservoirs of malaria, 

since although it can be fatal, most birds develop it chronical-

ly. The study of avian malaria has global implications due to its 

diversity, especially in tropical areas; however, it has been less 

studied there.
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Introducción

A lo largo de la historia, la malaria ha sido una de las enfermedades más importantes en los 

seres humanos y continúa siendo un problema de salud pública. El principal causante de esta 

enfermedad es el protozoo llamado Plasmodium, el cual tiene cinco distintas formas o espe-

cies que afectan a los humanos. Estos protozoarios forman parte de un grupo llamado Hae-

mosporida y son microorganismos que parasitan las células sanguíneas, causando problemas 

en la salud de una persona infectada (World Health Organization, 2021). No obstante, los hu-

manos no somos los únicos que podemos padecer la enfermedad de la malaria.

Las aves han sido investigadas desde el punto de vista clínico desde el siglo pasado, pues-

to que representan un modelo de estudio para las enfermedades transmitidas por vectores 

en humanos, como es el caso de la malaria. Un vector es cualquier organismo que transporta 

y transmite un microorganismo causante de enfermedades a otro organismo sano. Las enfer-

medades transmitidas por vectores son un sistema interesante de estudiar, ya que represen-

tan una red de interacciones entre varios organismos poco relacionados entre sí, por ejem-

plo, entre mosquitos y aves (Matta y Rodríguez, 2001).

Existen distintos tipos de interacciones biológicas y ecológicas entre los seres vivos, des-

de interacciones neutras, donde ninguno de los organismos involucrados obtiene un benefi-

cio pero tampoco sale perjudicado, como en el comensalismo, hasta interacciones donde am-

bos organismos obtienen un beneficio, como ocurre en la simbiosis. Caso contrario sucede 

en el parasitismo, donde uno de los organismos involucrados se ve perjudicado, el cual sue-

le llamarse hospedero, mientras que al que vive a expensas del otro se le conoce como pará-

sito (Quiroz Romero, 2017). Cuando se presenta una alta intensidad de invasión del parásito se 

desarrollan signos clínicos como consecuencia de la acción masiva de los parásitos sobre los 

hospederos. Las enfermedades parasitarias no sólo están condicionadas por la presencia del 

parásito, sino que otros elementos, como el estado inmunológico, la alimentación del hospe-

dero y las condiciones higiénico-sanitarias, también desempeñan un papel muy importante.

En las aves podemos identificar diferentes tipos de parásitos. Por un lado, los ectopará-

sitos, que infectan la piel o las plumas, los cuales incluyen ácaros, piojos y garrapatas; por 

otro lado, los endoparásitos, que se encuentran dentro de las células y órganos del cuerpo, 

como el estómago o los intestinos del ave (Quiroz Romero, 2017). Entre estos últimos encon-

tramos los parásitos sanguíneos, también llamados hemoparásitos, que, dependiendo de 

su tipo, pueden hallarse en los glóbulos rojos o blancos. Se conocen alrededor de 450 espe-

cies de hemoparásitos en más de cuatro mil especies de aves. El grupo Haemosporida es un 

orden de protistas hemoparásitos encontrados con frecuencia en las aves, de los cuales los 

principales géneros reportados en el mundo son Haemoproteus; Leucocytozoon y Plasmo-

dium (Matta y Rodríguez, 2001; Santiago-Alarcón y Marzal, 2020). Estos tres géneros son los 

que producen la malaria aviar.
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Reproducción de protozoarios de la malaria

Los hemosporidios necesitan de dos hospederos para completar su ciclo reproductivo, por lo 

que se les denomina heteroxenos. Éstos alternan entre un hospedero vertebrado y un vector 

díptero que vuela libremente y se alimenta de sangre, como los mosquitos y las moscas. Uno 

de los hospederos, el vector, es aquel en el que se llevan a cabo tanto procesos sexuales como 

asexuales; en el segundo, sólo se realizan procesos asexuales. Los procesos sexuales consisten 

en la formación del cigoto mediante la fusión de los gametos femenino y masculino (óvulo y 

espermatozoide), y se llevan a cabo dentro de insectos dípteros.

Éstos son considerados vectores de estos parásitos, ya que, una vez que el mosquito se ali-

menta de algún vertebrado terrestre, como algún ave, mamífero o reptil, el parásito es inyec-

tado al torrente sanguíneo del animal a través de la saliva del insecto, lo que le transmite la 

enfermedad (Santiago-Alarcón y Marzal, 2020). Esta situación podría propiciar la transmisión 

del parásito entre hospederos a través del mosquito, de manera similar al dengue humano. 

El vector, al ingerir la sangre de un animal infectado, adquiere el parásito y lo transmite a otro 

hospedero durante su siguiente alimentación. Por lo anterior, los mosquitos desempeñan un 

papel importante en la transmisión de la malaria aviar en todo el mundo (Carlson et al., 2011; 

Martínez de la Puente et al., 2020; Valkiūnas, 2005).

Una vez dentro del torrente sanguíneo del hospedero, el parásito comienza una serie de 

procesos de multiplicación asexual, es decir, hace muchas copias o clones de sí mismo. Dado 

que el parásito inyectado por la saliva del mosquito se encuentra en bajas cantidades, éste 

necesita multiplicarse para aumentar la probabilidad de propagarse nuevamente, una vez 

que llegue otro insecto a tomar sangre del hospedero. Para realizar esta multiplicación, el pa-

rásito secuestra algunas células sanguíneas y se introduce en ellas (figura 1, p. 4). Éstas pue-

den ser glóbulos rojos o blancos, dependiendo del género del hemoparásito (Santiago-Alar-

cón y Marzal, 2020).

Aves enfermas de malaria

En general, las aves, cuando enferman, no muestran síntomas sino hasta que la enfermedad ya 

está muy avanzada o, lamentablemente, cuando ya van a morir. Esto podría funcionar como 

un mecanismo de defensa, debido a que, al ser presas en su hábitat natural, no suelen mos-

trar signos de debilidad para no atraer depredadores. Esto sigue siendo válido aun para aves 

domésticas, como nuestras mascotas y aves de compañía, por lo que se recomienda la con-

sulta veterinaria ante cualquier signo de enfermedad que el ave presente.

Cuando los hemoparásitos infectan a las aves, éstas muestran signos clínicos agudos o 

crónicos, como fiebre, erizamiento de las plumas, deshidratación, heces verdosas y trastor-

nos de locomoción. En los casos más graves, hay palidez de las mucosas, dificultad respira-

toria, anorexia, regurgitación y, finalmente, la muerte. Aunque esta enfermedad puede ser 
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mortal, la mayoría de las aves sobreviven, si bien con daños y lesiones en órganos importan-

tes, como el hígado y el bazo.

En la fase aguda de la infección, el hospedero desarrolla una alta parasitemia, es decir, una 

alta cantidad de parásitos en la sangre. En cambio, en la fase crónica, que ocurre días o sema-

nas después de la infección, las aves infectadas experimentan una baja parasitemia y mues-

tran muy pocos signos clínicos, los cuales pueden durar años, con recaídas durante algunas 

estaciones (Atkinson, 2005; Garnham, 1966; Valkiūnas, 2005).

Esto significa que, aunque es posible que los animales sobrevivan a la enfermedad, tien-

den a portarla de manera crónica y permanecen como portadores sanos. En otras palabras, 

el que un ave se recupere de malaria no necesariamente significa que los parásitos han des-

aparecido de su cuerpo por completo, por lo que puede transmitir la enfermedad. Por lo 

tanto, el ave podría volver a enfermarse de malaria como consecuencia de una inmunosu-

presión por estrés, la cual afecta nuevamente al individuo. Lo anterior se debe a que, una 

vez superada la fase aguda de la enfermedad, los parásitos de la malaria se resguardan en 

Figura 1

Hemoparásitos de malaria detectados en frotis sanguíneos 

de aves nativas de México

Los círculos en blanco muestran cómo los parásitos invaden los glóbulos rojos del ave hospedera.

Fotos: Karen Matus, Flor Rodríguez y Zayra Muñoz.
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el tejido blando, como el hígado, por periodos prolongados de tiempo, que van desde me-

ses hasta años (Atkinson, 2005).

Tanto las aves domésticas como las silvestres pueden ser reservorios sanos de malaria (Sil-

va-Sánchez et al., 2016). Estudios recientes han detectado algunas especies con un alto por-

centaje de infección con malaria que pudieran servir como reservorios sanos, ya que, bajo 

una examinación médica externa, algunos ejemplares parecen estar completamente sanos 

aun estando parasitados. Por ejemplo, un estudio en China encontró hasta un 75% de infec-

ción en el gallo silvestre (Gallus gallus) (Li et al., 2022).

Por otro lado, en Durango, México, diagnosticaron hemoparásitos en setenta de ochenta 

palomas turcas (Streptopelia decaocto) y huilotas (Zenaida macroura), lo que representa más de 

un 85% de infección (Salazar-Borunda et al., 2022). Además, la malaria es una de las enferme-

dades observadas con mayor frecuencia en las aves mantenidas en cautiverio, principalmen-

te en psitácidos (loros y pericos), falconiformes (halcones) y estrigiformes (búhos) (Santacruz 

Burbano et al., 2003). Esto nos indica que muchas más especies de aves de las que imagina-

mos pueden ser portadoras sanas de malaria, por lo cual, mediante estudios exhaustivos, se 

podría conocer qué especies son reservorios de esta enfermedad, así como sus repercusio-

nes dentro de la comunidad de aves.

Figura 2

Ventajas del uso de frotis sanguíneo y reacción en cadena de la polimerasa (pcr) 

para el diagnóstico de malaria en el laboratorio

Fuente: elaboración propia.
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Diagnóstico de malaria en laboratorio

Para detectar la malaria se cuenta con dos técnicas: frotis sanguíneo o reacción en cadena 

de la polimerasa (pcr, por sus siglas en inglés). La primera fue empleada principalmente en 

estudios anteriores a los años noventa, aunque se continúa usando hasta nuestros días. Para 

realizar el frotis sanguíneo se coloca una gota de sangre sobre un portaobjetos y se tiñe con 

Giemsa o con tinción de Wright, que son colorantes que ayudan a observar las células san-

guíneas al microscopio (Pulido-Villamarín et al., 2016).

La técnica de pcr ganó popularidad después de los años noventa, debido a que puede 

ser utilizada para una amplia diversidad de estudios a nivel molecular. Además, es una de las 

técnicas a las que más se recurre para detectar enfermedades causadas por diferentes tipos 

de patógenos, que van desde protozoarios y bacterias hasta virus como el sars-cov-2, cau-

sante del covid-19. En esta técnica, mediante el uso de la enzima polimerasa y de cebadores, 

se puede hacer una copia inmensa de fragmentos de adn específicos y verificar así la presen-

cia de parásitos. En la actualidad, la combinación de frotis sanguíneo con pcr mejora la sensi-

bilidad de detección de la enfermedad y el conocimiento sobre posibles nuevas especies de 

hemosporidios (Rhim et al., 2018) (figura 2, p. 5).

Figura 3

Porcentajes de prevalencia de malaria aviar encontrados 

en diferentes estudios a nivel mundial

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Álvarez-Mendizábal et al., 2021; 

Amaya-Mejía et al., 2022; Jiménez et al., 2021; Jones et al., 2014; Rhim et al., 2018; 

Salazar-Borunda et al., 2022; Schmid et al., 2017; Silva-Sánchez et al., 2016.
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Perspectiva global

La malaria afecta a los animales vertebrados, como los reptiles, mamíferos y aves, e incluso a 

los anfibios y peces, aunque con menor probabilidad, en todos los continentes, con excep-

ción de la Antártida (figura 3, p. 6). Los estudios han demostrado que los patrones de infec-

ción pueden ser variables tanto a escala espacial como temporal, y diferentes factores pue-

den contribuir a ello en mayor o menor medida, por ejemplo, el tipo de vegetación, especies 

hospederas y gremios tróficos, así como géneros y especies de parásitos (Álvarez-Mendizábal 

et al., 2021; Jiménez-Peñuela et al., 2021; Santiago-Alarcón y Marzal, 2020).

Se ha observado que la incidencia de malaria no es la misma en todo el mundo y puede 

ser más frecuente en los trópicos que hacia los polos (figura 3, p. 6). Esto se debe a que los 

mosquitos tienen más probabilidad de encontrarse en hábitats húmedos y de baja elevación, 

con cuerpos de agua estancada temporales o permanentes, ya que éstos proporcionan un 

hábitat ideal para el desarrollo de larvas. Sin embargo, la malaria también se puede desa-

rrollar en hábitats muy secos, aunque generalmente sólo en áreas donde las poblaciones de 

mosquitos cuentan con fuentes intermitentes de agua (Atkinson, 2005; Chakarov et al., 2021; 

Synek et al., 2016). Por lo anterior, las preferencias de hábitat de los vectores pueden llevar-

los a tener un contacto más frecuente con ciertas aves hospederas, como aquellas que ani-

dan en espacios abiertos y se reproducen en lo alto de los árboles, y con aves rapaces o aves 

que anidan en cavidades, como diversos paseriformes y búhos.

Es interesante resaltar que la mayor cantidad de estudios sobre malaria se han realizado 

en Estados Unidos y países de Europa, los cuales se localizan en zonas templadas (Jones et 

al., 2014). Esto refleja un hueco de información importante acerca de la malaria como enfer-

medad en animales silvestres en zonas tropicales, donde su incidencia es mayor. Por ejem-

plo, los hemoparásitos de la familia Garniidae, la cual está restringida a los trópicos, afectan 

principalmente a reptiles, aunque hay algunos registros de aves infectadas con estos parási-

tos en Venezuela (Valkiūnas, 2005). Pero la información respecto a estos casos en aves es es-

casa y muchas veces puede pasar desapercibida, incluso en manuales veterinarios aviares y 

libros de consulta especializados.

Además, la malaria se ha reportado como uno de los principales factores de riesgo de 

extinción para algunas comunidades de aves insulares, como la del archipiélago de Hawaii 

(Atkinson, 2005; Van Riper iii et al., 1986). Asimismo, el cambio climático podría impulsar 

el incremento de esta enfermedad, al favorecer que los vectores alcancen zonas templa-

das donde antes eran escasos o ausentes (Liao et al., 2015; Liao et al., 2017). Por lo anterior, 

la susceptibilidad de las especies hospederas puede variar entre especies o poblaciones, 

lo que resalta la importancia del estudio de los hemoparásitos en aves para comprender 

mejor los patrones de infección, sobre todo en grupos de aves vulnerables, como las que 
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forman poblaciones en islas o poblaciones reducidas dentro del continente (Amaya-Mejía 

et al., 2022; Carlson et al., 2011; Schmid et al., 2017).

En conclusión, las aves representan un modelo ideal para estudiar enfermedades trasmiti-

das por vectores, como la malaria. El uso de herramientas moleculares ha permitido una me-

jor detección de la enfermedad y ha mejorado la comprensión del ciclo de infección y cómo 

funciona la parasitemia en animales infectados, tanto domésticos como silvestres. Pese a que 

esta enfermedad ha sido de interés médico desde hace décadas, aún queda mucho por co-

nocer de ella en otros grupos animales, incluyendo las aves. Queda mucho por investigar en 

zonas tropicales, las cuales albergan una diversidad de hemosporidios aún desconocida o 

poco explorada para la ciencia.

En México existen algunos grupos de investigación que estudian la malaria aviar y cómo 

afecta a las aves silvestres y de compañía; sin embargo, queda mucho trabajo por realizar en 

este tema. El conocer más sobre esta enfermedad nos permitirá comprender mejor sus re-

percusiones sobre la fauna silvestre frente a los escenarios del cambio climático y la degra-

dación del hábitat ocasionada por los humanos.
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resumen

El objetivo del presente artículo es examinar la importancia his-

tórico-educativa del ideal de ciudadanía femenina en el mar-

co del feminismo patriótico, que buscaba integrar a las muje-

res mexicanas al proyecto educativo liberal de finales del siglo 

xix y principios del siglo xx en México. Uno de los mecanismos 

que se emplearon para lograr este objetivo fue la formación de 

mujeres mexicanas en conocimientos de instrucción cívica, ya 

que se consideraba que este saber era fundamental para infun-

dir en las niñas el amor a la patria, para su participación activa 

en la construcción de una sociedad moderna. Ejemplo de ello 

lo constituye la obra que lleva por título Moral, instrucción cívi-

ca y nociones de economía política para la escuela mexicana, de 

la autora Dolores Correa Zapata.
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abstract

The objective of this article is to propose the historical-educa-

tional importance of the ideal of female citizenship within patri-

otic feminism, which sought to integrate Mexican women into 

the liberal educational project of the late 19th century and early 

20th century in Mexico. One of the mechanisms that were used 

to achieve this objective was the training of Mexican women in 

the knowledge of civic instruction, since it was considered that 

this knowledge was essential to instill love for the country in 

girls, for their active participation in the construction of a mod-

ern society. An example of this is the work entitled Moral, civic in-

struction and notions of political economy for the Mexican school, 

by the author Dolores Correa Zapata.
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Introducción

A finales del siglo xix y principios del siglo xx, uno de los objetivos del proyecto liberal fue la 

definición de las mujeres mexicanas como patriotas y ciudadanas, formadoras de los futuros 

ciudadanos y constructoras de la sociedad moderna. El espacio doméstico se concibió como 

el lugar idóneo para hacer realidad este objetivo y, desde ese ámbito, favorecer la paulatina 

incorporación de las mujeres al espacio público. También se reconocieron las virtudes y los 

atributos de la intelectualidad femenina, la posibilidad de tener una profesión y el recono-

cimiento de sus derechos sociales y políticos, todo lo cual redefinió los espacios privados y 

publicos en los cuales se desenvolverían las mujeres. De ahí que resulte interesante reflexio-

nar acerca de los alcances de tales iniciativas y propósitos por parte del liberalismo mexica-

no para incorporar a las mujeres mexicanas como agentes del progreso social y económico.

Aquí interesa examinar algunas ideas que contiene el proyecto educativo de tipo liberal 

en torno a la conformación de la ciudadanía femenina. Desde este punto de partida, resulta 

oportuno cuestionarse el papel de la instrucción cívica, la cual sostenía la importancia de una 

participación activa de las mujeres mexicanas en el proceso de ciudadanización. Un vehícu-

lo fundamental fueron los libros escolares dirigidos a las niñas. ¿En qué consistía este tipo de 

instrucción cívica y cuáles fueron sus finalidades?

En este texto se propone que la instrucción cívica tuvo el objetivo de brindar conocimien-

tos, sentimientos patrióticos y valores ciudadanos a las mujeres mexicanas. Para este objetivo 

se realiza un estudio histórico de una de las obras pioneras e innovadoras de la educación cí-

vica para las mujeres mexicanas: Moral, instrucción cívica y nociones de economía política para 

la escuela mexicana, de Dolores Correa Zapata (1898).

Instrucción cívica y feminismo patriótico

La profesora Dolores Correa Zapata1 fue una de las precursoras del feminismo mexicano, con 

una prolífica obra escrita. Se propuso que su obra se convirtiera en un instrumento de ense-

ñanza para la mujer moderna. Consideraba que la enseñanza era un vehículo para promover 

y difundir valores, actitudes y conductas, con el fin de formar futuras ciudadanas que acataran 

1 Profesora tabasqueña, proveniente de una familia de escritores, como fue el caso de Gertrudis Tenorio Za-
vala y Cristina Farfán, nietas del famoso escritor y político Lorenzo de Zavala, de quien Dolores Correa Zapata 
fue sobrina y nieta (Alvarado, 2009; Infante, 2009). Preocupada por la educación de las mujeres mexicanas, 
fundó, junto con su madre, el Colegio María, anexo al Instituto Ocampo, dirigido por Juan Correa. El interés 
de Dolores Correa Zapata por el ámbito educativo se vio influenciado por la educación liberal de la época, 
ya que en el Colegio María se impartía una educación laica. En 1884, Dolores Correa Zapata se trasladó a 
la Ciudad de México para obtener el título de profesora de instrucción primaria. Llegó a ocupar el cargo 
de bibliotecaria interna de la Escuela Encarnación y tiempo después ocupó el cargo de subdirectora de la 
Escuela de Instrucción Primaria, anexa a la Normal de Profesoras, en donde obtuvo el cargo de profesora de 
las siguientes asignaturas: Instrucción Cívica, Moral y Lecciones de Cosas (Expediente Laboral de Dolores 
Correa Zapata) (Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública [ahsep]: Fondo: Ministerio de Justicia. 
Caja: 86. Exp. 1, F. 2).
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la ley y fuesen productivas, y de ese modo promover el progreso económico y social de la na-

ción. En suma, Correa fue una activa promotora de una sociedad nueva, moderna, de acuerdo 

con los ideales liberales de forjar ciudadanas cuyos valores y saberes representaran el sustento 

de un espíritu patriótico que garantizara la estabilidad de la organización social, la goberna-

bilidad, el dominio de sí, el cuidado del cuerpo, el trabajo, la administración de recursos para 

aumentar la riqueza, el conocimiento y el acatamiento de la ley.

Los libros escolares, en especial los dirigidos a las mujeres, constituyeron una innovación 

en la producción editorial y un dispositivo para divulgar ideas, conocimientos, valores y prác-

ticas sociales y culturales para la construcción de la sociedad moderna. En esta tesitura, Co-

rrea Zapata anotaba que la enseñanza y la instrucción cívica, y con éstas el saber patriótico, 

habían sido consideradas como saberes esencialmente masculinos, en el entendido de que 

el civismo se traducía en un saber cuyas prácticas se relacionaban con lo público y lo políti-

co, espacios ajenos a las mujeres.2

Como ejemplo de ello pueden mencionarse las obras de destacados intelectuales y po-

líticos que escribieron y tradujeron libros escolares sobre la enseñanza de la instrucción cí-

vica, entre los que destacan el Compendio de instrucción cívica (para niños) (1884-1923), de 

Juan de la Torre (1897); Nociones dirigidas a las niñas a través de instrucción cívica y moral (1901) 

y Curso de lecciones de cosas, aritmética, geometría, moral e instrucción cívica (1899), de Julio 

S. Hernández (1899); El niño ciudadano: lecturas acerca de la instrucción cívica (1909), de Celso 

Pineda (1909); Nociones de instrucción cívica (para niños) (1898) e Instrucción cívica (1868-1904), 

de Ezequiel A. Chávez (1902); Elementos de geografía y educación cívica (1866-1913), de Luis G. 

León (1911); Nociones elementales de instrucción cívica (1911), de José Ascencio Reyes (1911), y 

Moral e instrucción cívica (1838-1906), de Gregorio Torres Quintero (1909).

Estas obras, que alcanzaron mayor circulación, comprendían diversas temáticas y lecciones, 

por ejemplo, sobre instrucción cívica y deberes cívicos; el hombre y la familia; la sociedad; 

necesidades de un gobierno; la patria y el patriotismo; organización política del municipio, distrito 

o cantón; obligaciones y derechos de los vecinos en el municipio; el Estado y la Constitución; 

organización política y administrativa del Distrito Federal, los estados y la República mexicana; 

principios fundamentales de la Constitución, así como derechos del hombre y derechos de los 

mexicanos y extranjeros. Varios de estos títulos se siguieron utilizando hasta 1923, como fue el 

caso del libro de Juan de la Torre. Mientras que para los niños existía un amplio repertorio de 

libros escolares sobre moral e instrucción cívica, no ocurrió lo mismo en el caso de las niñas, 

con excepción de la obra de Dolores Correa Zapata.

2 Las políticas educativas liberales reconocieron la importancia de la educación de las mujeres, al mismo tiem-
po que se planteaba la conveniencia de emplear un currículum sexuado, el cual alude a los contenidos educa-
tivos diferenciados para niños y niñas: “El contenido es la referencia con que diversos sujetos de la educación 
interpretan, participan, elaboran y transmiten conocimientos, valores y conductas” (López Pérez, 2008, p. 36).
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En este panorama de libros escolares sobre instrucción cívica dirigidos a niños y niñas, re-

sulta interesante cuestionarse acerca de las razones que pueden explicar las pocas publica-

ciones sobre instrucción cívica dirigidas a ellas. La idea de que la mujer debía instruirse tomó 

fuerza con los gobiernos liberales de finales del siglo xix, lo que se tradujo en un conjunto de 

disposiciones que favorecían la instrucción y la educación de las mujeres mexicanas. Entre 

éstas sobresalen la transformación de la Escuela Nacional Secundaria de Niñas (1877) en Es-

cuela Normal de Profesoras (1890) (González Jiménez, 2009, pp. 757-759). Esta institución rin-

dió sus primeros frutos con un incipiente aumento del porcentaje de alfabetización femeni-

na. En lo que respecta a la instrucción elemental, el criterio de alfabetización “saben leer y 

escribir” pasó de 177,697 en 1895 a 906,263 en 1900 (Mejía Mancilla, 2020, p. 133).

Estos esfuerzos representaban los inicios de un proceso educativo que incluyó a las 

mujeres de manera paulatina, que bien puede considerarse inicial y preponderantemente 

alfabetizador en lo elemental —leer y escribir—, el cual pasa por el conocimiento científico 

y se transmuta a lo innovador al incorporar la instrucción cívica, y es justamente innovador 

porque se concibe como un saber adecuado para las mujeres.

La enseñanza de la instrucción cívica3 consistía en adquirir saberes sobre gobernabilidad, 

derechos y obligaciones, sentimiento patrio, ciudadanía, memoria histórica, y administración 

pública y privada, que no eran considerados como idóneos para las niñas porque ponían en 

riesgo su principal labor: la de madres de familia. La instrucción cívica debía enseñarse de una 

forma práctica, lo cual significaba que el aprendizaje de esos conocimientos debía ser a través 

de lecturas constructivas. El conocimiento se asociaba a distintas actividades que se estimaba 

que únicamente podían desempeñarlas los hombres. Por ejemplo, la enseñanza del derecho 

público, la organización del Ayuntamiento, el momento de las elecciones, la obligación escolar, 

el servicio de las armas, los impuestos, y la organización del Estado y de la nación, “inculcando 

por analogías el mecanismo político y administrativo de la patria” (Guzmán, 1902, p. 6).

Con respecto al derecho privado, se señalaba que era importante tener conocimiento so-

bre la demanda en los juzgados, un contrato de semillas, la transmisión de la propiedad, un 

matrimonio, una herencia, la patria potestad, entre otros. Se trataba de temas “muy oportu-

nos y comunes para inculcar en las niñas los rasgos más culminantes del código penal y ci-

vil, asimilándoselos objetivamente, porque de otra manera quedarían sin base y sin utilidad 

ulterior” (Guzmán, 1902, p. 6).

3 Si bien es cierto que la enseñanza de la instrucción cívica había sido considerada importante desde los años 
posteriores a la Independencia, fue a través de los gobiernos liberales que se propuso como una signatura 
escolar, planteándola también dentro del currículo escolar para niñas. Ejemplo de ello fue la creación del 
Plan de 1896, en el cual se integran al currículo de primaria superior (Art. 1°) las asignaturas de Instrucción 
Cívica y Derecho Usual, así como la de Nociones de Economía Política (Meneses Morales, 1998, p. 506).
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En contraste, para Dolores Correa, los conocimientos cívicos eran tan importantes como 

los conocimientos científicos porque los primeros situaban a los ciudadanos en una realidad 

concreta que habría de visualizarse y concebirse desde los nuevos referentes modernos. Do-

tar a las mujeres de este tipo de conocimientos implicaba una forma de situarse e intervenir 

en un tiempo y espacio concreto: el de la llamada patria mexicana.

Esta nueva forma de situarse era un recurso pedagógico fundamental. Como tal, posibili-

taba el desarrollo de la inteligencia y la fortaleza del carácter del ser humano y de las muje-

res, y preparaba a éstas para su intervención en la esfera de lo cívico-público. La obra de Co-

rrea sugiere una lectura feminista, al menos en el sentido del feminismo intelectual propuesto 

por las editoras de La Mujer Mexicana.4 Para Correa “no basta comer, hay que saber” (Correa, 

1898, p. 43). La idea central en la que profundiza es que el desarrollo de la inteligencia resul-

ta vital, en tanto que se convierte en la base para el combate con ideas.

Esta cualidad combativa desde la creación de ideas, es decir, su capacidad intelectual, po-

nía a las mujeres en condición para contribuir al desarrollo eficiente del patriotismo mexica-

no a través de una intervención reflexiva, activa y cívica, esto es, de una forma de intervención 

pública específica. Desde la propuesta de la instrucción cívica, la forma idónea y más eleva-

da de intervención pública la constituyen el valor y la acción cívica.

La propuesta de Correa respecto a la contribución pública del valor cívico de las mujeres 

es la de mayor relevancia por su aportación al progreso intelectual y material de las socieda-

des, no sólo por se capacidad para aumentar la abundancia económica sino por sus actitudes 

para crear ideas y contribuir al desenvolvimiento de la civilización. Para Correa, el valor cívico 

era esencial para la construcción de nuevas realidades sociales y de la labor educativa que te-

nía que desplegar el profesorado mexicano. A éste se le consideraba como uno de los héroes 

modernos que combatirían en las aulas las ideas antimodernas y sería éste su espacio de com-

bate a través de las ideas modernas. Al respecto, Correa sostenía lo siguiente:

Nadie tanto como el maestro debería revestirse de valor cívico, porque, si él es el prime-

ro en someterse a los errores de la sociedad, no podrá nunca cumplir su misión de guiar 

al progreso. En las Escuelas Normales debería cuidarse tanto el desarrollo de la voluntad 

como de la inteligencia (1898, pp. 22-23).

Además, este situarse de las mujeres en el mundo, en tanto ejercicio pedagógico, era un 

ejercicio de la memoria histórica de las mujeres mexicanas que debía inculcarse a la juventud 

4 La Mujer Mexicana. Revista Consagrada al Perfeccionamiento de la Mujer Mexicana (1904-1908) fue una pu-
blicación periódica feminista dirigida por Dolores Correa Zapata, que planteó la importancia de la emanci-
pación intelectual de la mujer mexicana, así como su derecho a la educación.
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y la niñez como un valor propio, sobre todo a las niñas, porque era “completamente excep-

cional de la mujer”. Es de llamar la atención que Dolores Correa recurre a la historia para justi-

ficar el valor activo en las mujeres. Esto lo ejemplifica con el papel que desempeñó Juana de 

Arco, cuyo valor radica en la defensa de la patria mediante el combate marcial. A semejanza 

de ella, Miguel Hidalgo y los Niños Héroes combatieron contra ejércitos extranjeros para de-

fender la Independencia de la patria.

Lo interesante de este ejemplo es demostrar y revalorar desde la recreación de hechos 

históricos, en los que se enfatiza la defensa de la patria a través de las armas. Ésta no ha sido 

una actividad exclusiva de los hombres, sino que, como se observa a través de la historia, 

también la han realizado mujeres, como en el caso de Juana de Arco. La utilización de la he-

roína femenina no se limita a las mujeres que en tiempos lejanos contribuyeron en la defen-

sa de la patria mexicana, sino que se ejemplifica con la aportación intelectual de feministas 

contemporáneas, como Laureana Wright de Kleinhans, paradigma de heroicidad y valor cí-

vico. En referencia a tal escritora, Correa afirma:

Una de las formas de patriotismo es recoger y publicar las glorias de la patria. Laborioso 

y de inapreciable mérito es el trabajo que con este objeto tiene emprendido la inteligen-

te y distinguida escritora mexicana Sra. Laureana W. de Kleinhans, gracias a cuyos inau-

ditos esfuerzos, deberemos bien pronto el conocimiento de muchas distinguidas mexi-

canas. Vosotras me habéis referido que hay aquí en México una señora rica y de grandes 

influencias, que cuando sabe que alguna mujer tiene alguna habilidad, procura ayudarla 

a perfeccionarse en ella, y luego la coloca en un puesto en que al mismo tiempo que bri-

lle su mérito, sea útil a la patria (1898, p. 143).

Esta imagen de la importancia de la figura de Laureana Wright representaba una forma 

de activismo feminista necesario para forjar la patria mexicana: el feminismo patriótico. A di-

ferencia del patriotismo femenino del siglo xix, el cual se encontraba enmarcado en una edu-

cación instrumental de las mujeres cuyo objetivo principal era la formación de ciudadanos 

desde el ámbito del hogar y desde una moralidad acorde a los planteamientos liberales (Ran-

gel Bernal, 2024, p. 22), el feminismo patriótico del siglo xx, impulsado por el movimiento fe-

minista de finales del siglo xix y principios del xx, y cuya principal representante fue Laurea-

na Wright, pone en evidencia la importante participación de las mujeres en la construcción 

de la sociedad moderna, no sólo desde el ámbito doméstico sino también desde lo público. 

Los planteamientos del movimiento feminista influyeron en la conformación de una educa-

ción femenina cuyo objetivo era el reconocimiento de la intelectualidad, la adquisición de 

una profesión y la búsqueda de derechos sociales y políticos.
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Teniendo en cuenta este contexto ideológico, se puede decir que este feminismo patrió-

tico de principios del siglo xx se define como un saber conformado por conocimientos, valo-

res y acciones enfocadas en ampliar la influencia de la mujer mexicana en el espacio público. 

Este feminismo sostiene que el progreso intelectual y cívico de la mujer mexicana no sólo re-

percutiría en el espacio privado, del hogar, sino también en el espacio público, la escuela y la 

sociedad. Otro rasgo importante del feminismo patriótico lo constituían los objetivos últimos 

de la instrucción cívica: la comprensión de las circunstancias sociales concernientes a la pa-

tria, esto es, los ámbitos de la sociedad, la escuela y el hogar. Esta comprensión de lo circuns-

tancial e inmediato hacía posible un proceso de ciudadanización5 a través del cumplimien-

to de deberes y obligaciones, pero también del conocimiento del derecho público y privado.

El feminismo patriótico se concebía como un proceso de dignificación de la mujer mexi-

cana que también consideraba necesario el conocimiento del derecho —cuyo revestimiento 

consistía en la imposición de derechos y deberes como persona— y la construcción de una 

nueva identidad femenina, que a su vez impulsaría una nueva formación y nuevas prácticas 

de cuidado de los futuros ciudadanos. Este proceso podría definirse como de individuación 

femenina,6 el cual implicaba la autonomía económica y la autodeterminación y gobernabi-

lidad, valores y conductas propicias para el encauzamiento y vigilancia de sus descendien-

tes, por lo que el fin último de este proceso era revestir y dotar de fundamentos democráti-

cos tanto el espacio público como el espacio privado.

Apenas puede creerse que haya quien ponga en tela de juicio la importancia que tie-

ne para la mujer instruirse en el derecho privado, imponerse de sus derechos y deberes 

como persona. En una época de envilecimiento, cuando la parte débil de la humanidad 

fue cosa de lujo, era natural que se le disputara este derecho: pero en los tiempos que al-

canzamos, la mujer se ha dignificado, se ha puesto a nivel del hombre y de hecho ejerce 

las mismas funciones sociales que el representante del sexo fuerte. ¿No es la mujer jefa 

5 Para cumplir con el deber de ser un ciudadano y poder asumir un papel activo en la sociedad se necesitaba 
el cumplimiento de ciertos deberes individuales y sociales. En cuanto a los primeros, abarcaban los cuidados 
necesarios para mantener el cuerpo sano, por ejemplo, el aseo, la moderación de los deseos, el orden, la eco-
nomía y el carácter. Al cumplir con estos deberes individuales se cumplía también con los deberes sociales, 
ya que se contribuía a la formación de hombres sanos y vigorosos. Ello se traducía en una riqueza nacional 
y combativa, cuya capacidad de trabajar y generar bienes económicos estaría prácticamente asegurada. 
Sólo con esta condición de salud un país puede ser competitivo y alcanzar el bienestar económico, así que 
el primer deber del ciudadano es cuidar de su cuerpo y procurar su estado de bienestar, como se mencio-
naba en uno de los textos escolares: “el primer deber del ciudadano es hallarse en estado de servir a su país, 
y cumpliendo con los deberes de nuestro cuerpo, cumplimos ya nuestros deberes de ciudadanos” (Torres 
Quintero, 1909, p. 89).
6 Por este concepto se entiende “el camino hacia la personalidad total, la cual genera un individuo psicológi-
co, es decir una unidad, totalidad independiente e indivisible” (Barrero Vironneau, 2017, p. 13).
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de una familia, depositaria de los bienes del hogar, intereses y deudas que tiene que re-

presentar en la ausencia del marido en caso de viudez? (Guzmán, 1902, p. 5).

Reconocer el papel de la mujer como persona era una labor de engrandecimiento de la 

patria, en la medida que realiza deberes individuales y colectivos para, en caso de ser indis-

pensable, sustentar económica y moralmente un hogar al faltar el marido. Así, las mujeres 

podían ser portadoras de gobernabilidad en el hogar, estar preparadas para vigilar y reen-

cauzar los comportamientos de sus descendientes y abonar al mejoramiento social del país.

Como se ha expuesto, para Correa Zapata la enseñanza de la instrucción cívica era un ele-

mento estratégico para que las mujeres pudieran acceder a un tipo de saber que les propor-

cionara un mayor conocimiento sobre el derecho público y el privado. Además de reconocer 

la importancia de la instrucción cívica, Zapata sostenía que éste era un instrumento educa-

tivo al interior del hogar. Para ella, las mujeres debían instruirse en la enseñanza del derecho 

constitucional porque, una vez que conocía y practicaba los fundamentos de la democracia 

para transmitirlos a sus hijos e hijas, ciudadanos del futuro, la mujer instruida en el conoci-

miento cívico podría dirigir al futuro ciudadano en el ejercicio del voto y educarlo en la eje-

cución de los deberes que impone el sistema republicano: el ciudadano actuaría con base en 

las exigencias que supone un ciudadano ejemplar.

Por estas razones, la mujer debía apreciar la instrucción cívica como una enseñanza im-

portante en su formación. Al respecto, se afirmaba que:

Si la mujer apreciara en todos sus alcances las ventajas y obligaciones que encarna el ejer-

cicio del derecho público, sería el factor más vigoroso en el equilibrio de la sociedad; im-

pulsaría a sus hijos, a su esposo, a sus deudos del correcto desempeño de estas funcio-

nes y sería una garantía firme de regeneración moral en el sentido de la democracia. Su 

cooperación en opuesto camino es funesta, obliga a los varones sobre quienes tiene in-

fluencia a una pasividad criminal, a una indiferencia punible, de cuyos resultados la pri-

mera víctima es la mujer (Guzmán, 1902, p.  6).

Para lograr que la mujer mexicana se convirtiera en defensora de la patria, debía de ac-

tuar desde los valores morales del liberalismo, buscando la justicia social no sólo en el ho-

gar sino en la sociedad, a través del valor cívico, que consistía en “arrastrar todos los peligros 

para llegar a un fin. El más difícil de mostrar y el más indispensable para el progreso de la hu-

manidad” (Correa Zapata, 1898, pp. 22-25). Dicho lo anterior, es posible plantear que el valor 

cívico representaba la síntesis de un proceso de perfeccionamiento femenino, que implicaba 

la capacidad de inteligencia, voluntad y producción de la riqueza, aspectos esenciales en la 

conformación de la sociedad moderna.

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/5


9Inventio, año 20, núm. 52, 2024, pp. 1-10.
issn digital: 2448-9026 | doi: 10.30973/inventio/2024.20.52/5

Feminismo patriótico en libros escolares de principios del siglo xx en México

Reflexiones finales

La educación cívica de las mujeres era vital no sólo por la importancia de su función como 

madres de familia, sino porque constituía un mecanismo para cultivarse en conocimientos 

científicos, legislativos, cívicos y patrióticos, cuya influencia principal sería la del hogar, pero 

también de la patria y la nación mexicana. Esta fue la esencia del feminismo patriótico: reco-

nocer que las mujeres se convertían en actores sociales importantes no solamente del ho-

gar sino de la patria mexicana.

Por lo tanto, la educación cívica de las mujeres constituyó un aspecto importante en el 

proceso de participación en la vida pública y política de las mujeres mexicanas. La forma-

ción cívica no solamente se limitaría al ámbito del hogar, sino que les proporcionaba a las 

mujeres herramientas para transitar al ámbito público, lo que fomentaría una participación 

más activa tanto en lo referente a la moral como a la democracia. La formación cívica cons-

tituía un mecanismo de construcción de una ciudadanía enfocada en valores democráticos. 

De ahí que uno de los objetivos de la instrucción cívica orientada hacia las mujeres implicara 

educar al mayor número de ellas por tener un peso fundamental como actoras de la patria 

y la nación mexicana. A través de las madres de familia, los futuros ciudadanos aprenderían 

las nociones de patriotismo, democracia y sufragio la instrucción cívica dotaba a las mujeres 

de nuevos referentes de participación cívica.
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resumen

La fotosensibilidad visual es la susceptibilidad a los cambios rá-

pidos de luz, generalmente parpadeantes, que condicionan a 

una parte de la población. Se han presentado efectos fisiológi-

cos adversos derivados de esta afección, que ponen en eviden-

cia la persistencia y la trascendencia de su estudio, sobre todo 

debido a las implicaciones del constante avance tecnológico. 

En este trabajo, se exponen las bases conceptuales del tema y 

las posibles causas asociadas a su manifestación. También se 

describe la naturaleza de los estímulos fotosensibles natura-

les y artificiales que, relacionados a la percepción y atención de 

lo que se aborda, estarían expuestos en los espacios comunes 

que nos rodean.
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A R T Í C U L O S

abstract

Visual photosensitivity refers to the susceptibility to rapid, usu-

ally flickering, light changes that affect a portion of the popu-

lation. Adverse physiological effects stemming from this con-

dition have been presented, highlighting the persistence and 

importance of its study, especially given the potential implica-

tions of ongoing technological advancements. This paper pres-

ents the conceptual foundations of the topic and the possible 

causes associated with its manifestation. It also addresses the 

nature of natural and artificial photosensitive stimuli, which, in 

relation to perception and attention, are present in the common 

spaces that surround us.
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Introducción

Quizás el lector conozca lo ocurrido en Japón la tarde del 16 de diciembre de 1997, cuan-

do varias personas, sobre todo niños, presentaron afectaciones al estar viendo la caricatu-

ra Pokemón a través de la televisión. Este evento, más allá de lo anecdótico, marcó un pre-

cedente por la atención mediática recibida dentro y fuera de ese país. Desde años atrás ya 

se venían realizando trabajos científicos en la población que parecía presentar afectaciones 

al estar mirando el televisor. Uno de los primeros informes de crisis asociadas a este tipo de 

pantallas, según Harding y Jeavons (1994), fue realizado por Livingston (1952); poco después 

Gastaut et al. (1962) publicaron los resultados de un estudio en 35 pacientes fotosensibles 

que evidenciaban la presencia de un nuevo tipo de epilepsia. Hoy por hoy continúan las in-

vestigaciones alusivas al tema.

La epilepsia fotosensible, también denominada epilepsia televisiva, abrió un campo de in-

vestigación poco explorado dentro de la ciencia. Estudios experimentales en niños que fueron 

afectados por la secuencia de Pokemón (figura 1, p. 3) confirmaron la edición de altas frecuen-

cias en los colores rojo y azul, además de otros posibles aspectos asociados (Harding y Harding, 

1999). Las reacciones fisiológicas no favorables advertidas en Japón, como visión borrosa, ma-

reos, náuseas, vómitos, migrañas, dolor abdominal y pérdida del estado de conciencia (Niijima 

et al., 1998), fueron acompañadas por crisis, en algunos casos con epilepsia ya conocida o una 

primera convulsión, que no necesariamente implicaba provocar una epilepsia (Marvin, 2019).

En los monitores de los televisores europeos de 50 Hz empleados en los años cincuenta 

y sesenta —prácticamente en desuso—, la configuración de un cuadro de imagen comple-

ta se lograba con el entrelazamiento de 625 líneas de la parte superior izquierda a la parte in-

ferior derecha (Harding y Harding, 1999). En el proceso de enlazamiento se emitía un parpa-

deo visual que lograba estimular a las personas altamente sensibles, sobre todo cuando se 

encontraban muy próximas a la pantalla o cuando se acercaban a ella de manera ocasional 

para subir el volumen, cambiar de canal e incluso para tratar de ajustar el aparato cuando, 

por fallas técnicas, se rayaba la imagen producida.

Fotosensibilidad visual

El concepto de fotosensibilidad se puede definir como la alta vulnerabilidad visual que mues-

tran algunos espectadores ante los cambios de luces, colores o imágenes mostradas a deter-

minada frecuencia y amplitud (Fisher et al., 2022). Por lo común, se suele presentar en epilepsia 

fotosensible, pero todos podríamos tener un cierto grado de sensibilidad visual no manifes-

tado todavía. Su prevalencia es de uno por cada cuatro mil personas, de mayor predominio 

en mujeres que en hombres y de mayor riesgo en la pubertad (Prasad et al., 2012). Sin em-

bargo, la proporción puede ser mayor, dado que todas las personas con epilepsia conocida 

también se consideran fotosensibles hasta en un 5% de los casos (Gürbüz y Gürbüz, 2021).
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La epilepsia es la manifestación de crisis que se presentan cuando se pierde el equilibrio 

interneuronal del cerebro: una descarga anormal repetitiva. La duración de una crisis se es-

tima menor a los tres minutos (Specchio et al., 2022), pero podría prolongarse y ser peligro-

sa. El desvelo y el consumo de alcohol u otras drogas pueden favorecer su aparición en per-

sonas diagnosticadas con la enfermedad. Una crisis por fotosensibilidad visual se presenta 

cuando ha bajado el nivel umbral convulsivo de un enfermo que ya la padece, ante la recep-

ción de un estímulo capaz de activar ese grado de sensibilidad y potenciarlo. En personas sa-

nas, el nivel convulsivo podría estar latente, aunque nunca se hayan mostrado signos, sínto-

mas, ni mucho menos una convulsión.

Una persona con esta enfermedad puede reconocer, con el paso del tiempo, algunos 

signos y síntomas que anteceden a la presencia de una crisis. En la estimulación fotosensi-

ble se pueden atender ciertas medidas de seguridad que le permitan controlar, hasta cier-

to punto, una aparición clínica, como la manifestación de una crisis donde la persona cae y 

convulsiona, que es la más conocida por la sociedad. Esta crisis es la llamada tónico-clóni-

ca generalizada, conocida como de gran mal, pero no es la única forma en la que se puede 

manifestar. Un movimiento ocular de párpados, de un brazo o de ambas extermidades su-

periores, entre otras formas, también lo son. Cabe señalar que ésta es una de las enferme-

dades que, en pleno siglo xxi, aún son altamente estigmatizadas.

Figura 1

Secuencias del capítulo de la caricatura Pokemón 

transmitidas en Japón en 1997

Fuente: Hugo2003dbz (2019).
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Percepción y atención visual

Todo acto perceptivo que realizamos en la vida cotidiana lo consideramos común para el res-

to, pero en esta acción física, fisiológica y psicofísica se asocian aspectos en los que confluye 

nuestra experiencia y conocimiento del mundo. Por lo tanto, a pesar de que vemos lo mismo, 

en realidad no interpretamos igual. En el entorno converge una serie de estímulos y somos ca-

paces de atender sólo aquellos que logran captar nuestros sentidos. Cada ser humano es un 

ser único e individual, con su propio archivo mental, que influirá en la significación de lo visto.

La percepción es el proceso que involucra conceptos clave, como los de estímulo, aten-

ción y sensación, asociados a la experiencia y el conocimiento (Goldstein, 2011). Se relaciona 

con el acto de recibir en nuestros órganos sensorios —tacto, gusto, olfato, oído, vista— un 

estímulo atendido del mundo exterior que luego traducimos a través de nuestros conduc-

tos nerviosos. Dos células importantes para la transducción de la señal eléctrica desde el sis-

tema visual hasta el sistema nervioso central son los fotorreceptores, conos y bastones, que 

estarían implicados en la percepción de los estímulos luminosos en ambientes de mucha luz, 

así como en su ausencia.

En la fotosensibilidad visual, el procesamiento o ruta particular que conduce a la estimu-

lación es aún confuso (Gürbüz y Gürbüz, 2021). Sin embargo, es posible distinguir que el área 

cerebral que se sobrexcita es la occipital (Martínez Villar y Rojas García, 1998; Niu et al., 2021). 

En la actualidad, todavía se desconoce por qué las personas con esta condición pueden ser 

altamente atraídas por la luz (estímulo atendido), la cual incluso suelen buscar para autoin-

ducirse (Palha-Fernandes, et al., 2021; Fisher et al., 2022). Estudios de Prasad et al. (2012) indi-

can que las respuestas a nivel cerebral se pueden manifestar al momento de la presentación 

del estímulo o inmediatamente después de haberlo atendido. Los agentes sensoriales que 

dañan a las personas con alta sensibilidad tienen características muy particulares.

Estímulos visuales en fotosensibilidad 

En cuanto al tipo de estímulos que nos pueden activar la fotosensibilidad visual, el avance 

en la materia permite comprender que el espectador de imágenes no siempre debe estar 

frente a una pantalla de televisión para advertir daño. Quizás el lector haya sentido el cam-

bio de iluminación sobre los ojos al pasar por entornos naturales conformados por una serie 

continua de árboles o por postes al andar en bicicleta o en coche. Este es uno de los tantos 

tipos de estímulos naturales descritos en la literatura (Pozo Lauzán et al., 2011), que pueden 

evocar reacciones en sensibilidad visual. No obstante, la percepción de estímulos sensoria-

les, tanto naturales como artificiales (figura 2, p. 5), está implicada en las crisis originadas por 

fotosensibilidad.

Entre los estímulos sensoriales naturales se señalan las luces brillantes que pueden prove-

nir de fuentes externas, como los rayos del sol; la percepción del efecto rotatorio de las ondas 
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concéntricas en el agua de un río cuando se ha lanzado una piedra en su interior, irrumpien-

do en su cauce, sumado al reflejo de los rayos del sol; el movimiento de la palma de la mano 

en abducción frente a los ojos y de espaldas al sol con parpadeos rápidos —denominado en 

su momento síndrome del girasol— se ha referido en varios trabajos (Baumer y Porter, 2018; 

Palha-Fernandes, et al., 2021); pero algunas revisiones del tema podrían evidenciar una con-

ducta natural de la crisis (Fisher et al., 2022) y muchos estados perceptivos son tan inadverti-

dos para algunos como complejos para otros.

Por otra parte, entre los estímulos sensoriales artificiales se describe la percepción de lu-

ces estroboscópicas, que pueden ser comunes en los antros y las fiestas de quince años o 

bodas, así como en conciertos musicales (Salet et al., 2019); las luces parpadeantes irradiadas 

por las pantallas electrónicas de los videojuegos se han citado ampliamente, además de las 

computadoras (Pozo Lauzán et al., 2011) y los teléfonos móviles (Brna y Gordon, 2017), y las lu-

ces emitidas por patrones de alto contraste visual (Radhakrishnan y Klass, 2004), tanto estáti-

cos como en movimiento. Otras fuentes que podrían activar a las personas fotosensibles es-

tán presentes en los espacios más habituales del ser humano en la sociedad.

Ejemplos alusivos a este tipo de estímulos artificiales (figura 3, p. 6) son la percepción 

de líneas repetitivas y parpadeantes, como las que se presentaban en los antiguos tele-

visores. Asimismo, pudieran ser activadores en personas con sensibilidad a patrones las 

líneas contrastadas como las que pueden apreciarse en la imagen de un código de barras, 

configurado por líneas de alto contraste visual en blanco-negro, o la textura de una escalera 

mecánica; también la repetición regular de la serie de láminas que conforman una persiana en 

diferentes espacios públicos o privados para controlar el paso de la luz, entre muchos otros.

Según estudios de Bruhn et al. (2007), la incidencia de las crisis derivadas de estas fuentes 

artificiales no depende del tipo de pantalla, sino de las frecuencias de luz emitidas a través de 

ella. El papel del espacio ambiental es importante, pues puede producirse en la confluencia 

Figura 2

Clasificación de los tipos de estímulos en fotosensibilidad visual

Fuente: elaborado por la autora.
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de la luz y la oscuridad, es decir, del contraste luminoso. Ver la televisión en una habitación a 

oscuras incrementará el destello visual de la luz brillante y, por lo tanto, también de los colo-

res o las formas que la envuelvan. En un concierto predominará la visión al centro del esce-

nario, donde se produzca esa gran fuente de luz (Salet et al., 2019), y en la periferia los espec-

tadores estarán inmersos en una menor intensidad luminosa.

Los efectos observados por sensibilidad visual han propiciado la implementación de me-

didas de seguridad para la difusión de imágenes a través de las pantallas de televisión. Según 

Prasad et al. (2012), el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido estableció como regla 

que la difusión de cambios de luz fuera menor a los cinco destellos por segundo (unidad de 

frecuencias, Hz). El segmento que provocó reacciones en Japón se editó a 12.5 Hz (Tychsen y 

Thio, 2020), lo que indica que se produjeron cambios de frecuencias mayores a las estableci-

das en esta normativa.

Revisiones actuales de la Fundación para la Epilepsia (Fisher et al., 2022) señalan un ran-

go de frecuencia en fotosensibilidad particularmente provocativo de 15 a 20 Hz; de ahí la im-

portancia de establecer medidas de prevención en la edición y producción de luces, colores 

e imágenes intermitentes. Es esencial, en este sentido, la prevención como medida de pre-

caución, pues aunque se tiene conocimiento de medicamentos que podrían ser efectivos y 

ayudar a controlar las crisis en personas ya diagnosticadas, su ingesta no siempre resulta exi-

tosa en todos pacientes (Baumer y Porter, 2018), además de que su alto consumo podría dis-

minuir no sólo la calidad sino también el tiempo de vida.

Otras alternativas de seguridad, sobre todo en las epilepsias fotosensibles provocadas por 

luces artificiales, es la permanencia a una distancia óptima para la visualización de los conte-

nidos informativos y de entretenimiento, como los de la televisión, no menor a dos metros de 

la pantalla (Ferlazzo et al., 2005; Fisher et al., 2022; Hanif y Musick, 2021). En aquellas epilepsias 

Figura 3

Estímulos sensoriales artificiales en fotosensibilidad visual

De izquierda a derecha: líneas rayadas de una persiana, líneas generadas en la producción de una imagen 

televisiva en mal funcionamiento y líneas de una escalera mecánica.

Fuente: elaborado por la autora.
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resistentes a medicamentos, los estudios de Martínez et al. (2021) señalan el uso de lentes con 

filtros especiales que muestran una reducción a la activación luminosa. Los entornos bien ilu-

minados disminuyen en gran medida el constraste visual.

Reflexiones finales

La fotosensibilidad en epilepsia y en personas aparentemente sanas existe, y resulta impe-

rativo generar más consciencia en la población en busca de información sobre el fenómeno 

y su trascendencia, que mantiene las alertas encendidas ante la constante evolución tecno-

lógica que hoy está al alcance de todos, y que si bien nos ha facilitado la vida, vuelve a ge-

nerar preocupación en términos de sensibilidad visual. Evitar posibles crisis, sobre todo en 

la comunidad susceptible, es tarea de todos. Por ello es importante estar atentos ante cual-

quier afectación o rechazo propio hacia fuentes de luces extremas provenientes de ambien-

tes de luz naturales o artificiales.

Aunque se han reportado casos en los que estuvieron involucrados diferentes tipos de 

dispositivos electrónicos, lo que puede ser estimulante para una persona puede no serlo 

para otra. De ahí que se sugiera no demonizar las pantallas electrónicas, pues, como se ha 

comentado, la fuente que propicia una crisis no es propiamente la pantalla, sino la luz que 

se desprende de ella. Por lo anterior, se invita a la consulta con un especialista médico ante 

cualquier caso de sospecha, ya que éste proveerá la información necesaria y más oportuna, 

así como la elaboración de estudios certeros, que permitan comprobar, si es el caso, un po-

sible grado de fotosensibilidad visual y cómo mantener la calidad de vida.

La gente con alta sensibilidad visual puede ignorar esta condición con el paso de los años, 

pues para ello debe activarse un nivel umbral específico; sin embargo, éste difiere de uno a 

uno, lo que complica ampliamente las probabilidades de encontrar estímulos comunes para 

controlarlos. Los efectos adversos que presentaron alrededor de setecientos niños en Japón 

en el caso presentado al inicio conmocionaron al mundo, pues no todos tenían conocimien-

to de algún padecimiento neurológico. Eventos posteriores permiten comprender que la so-

ciedad aún está expuesta, por lo que son necesarias más investigaciones para desvelar las 

complejidades que entraña esta condición fotosensible.
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resumen

Entamoeba histolytica es el parásito causante de la amibiasis. 

Este organismo invade el intestino grueso y genera lesiones 

al nivel del colon y puede propagarse de manera sistémica a 

otros órganos. Los reportes de la oms indican que afecta prin-

cipalmente a personas de países en vías de desarrollo, como 

México, donde se estima una prevalencia del 40% en la pobla-

ción. El uso de plantas medicinales es una de las opciones más 

buscadas por muchos investigadores. Los flavonoides son fito-

nutrientes que se encuentran en las plantas. Se sabe que estos 

compuestos tienen acción como antiparasitarios, antioxidantes, 

antinflamatorios, antiespasmódicos, antiulcerosos y regulado-

res del sistema inmunológico.
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abstract

Entamoeba histolytica is the parasite that causes amebiasis. This 

organism invades the large intestine and causes lesions at the 

level of the colon and can spread systemically to other organs. 

who reports that it mainly affects people in developing coun-

tries, such as Mexico, where it is estimated to affect 40% of 

the population. The use of medicinal plants is one of the most 

sought-after options for many researchers. Flavonoids are phy-

tonutrients found in plants. These compounds are known to 

have antiparasitic, antioxidant, anti-inflammatory, antispas-

modic, anti-ulcer and immunoregulatory effects.

keywords

amoebiasis, flavonoids, new compounds, 

entamoeba histolytica

Flavonoids, a new treatment for amebiasis

Recepción: 09/04/24. Aceptación: 11/07/24. Publicación: 2/12/24

Germán Higuera Martínez
orcid: 0000-0002-2726-1361, cd.higuera.martinez@outlook.com 
Escuela Superior de Medicina (esm), Instituto Politécnico Nacional (ipn)

David Levaro Loquio
davidlevaro1@gmail.com 
Escuela Superior de Medicina (esm), Instituto Politécnico Nacional (ipn)

Maritza Velásquez Torres
orcid: 0000-0003-0520-6094, maritzatatiana@hotmail.com 
Escuela Superior de Medicina (esm), Instituto Politécnico Nacional (ipn)

Judith Pacheco Yépez
orcid: 0000-0003-0283-1812, jpachecoy@ipn.mx 
Escuela Superior de Medicina (esm), Instituto Politécnico Nacional (ipn)

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/7
http://inventio.uaem.mx
mailto:inventio@uaem.mx
http://orcid.org/0000-0001-8756-4578
mailto:mguevarar@ipn.mx
http://orcid.org/0000-0001-5250-7952
mailto:iarciniega@ipn.mx
http://orcid.org/0000-0003-1415-5524
mailto:aresendiza@ipn.mx
http://orcid.org/0000-0001-9691-9035
mailto:nperezv@ipn.mx
http://orcid.org/0000-0002-2726-1361
mailto:cd.higuera.martinez@outlook.com
mailto:davidlevaro1@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-0520-6094
mailto:maritzatatiana@hotmail.com
http://orcid.org/0000-0003-0283-1812
mailto:jpachecoy@ipn.mx


2Inventio, año 20, núm. 52, 2024, pp. 1-9.
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2024.20.52/7

Flavonoides, un nuevo tratamiento contra la amibiasis

Introducción

Entamoeba histolytica (E. histolytica) es el parásito protozoo causante de la amibiasis en hu-

manos. Este organismo tiene la capacidad de invadir el intestino grueso y generar lesiones 

necrosantes al nivel del colon, principalmente, y en ocasiones puede propagarse de manera 

hematógena al corazón, pulmones e hígado, lo que da lugar a infecciones extraintestinales. 

En condiciones clínicas graves, los pacientes pueden llegar a la muerte (Bruckner, 1992; Oli-

vos-García et al., 2009; Pacheco-Yépez et al., 2011).

Los reportes de la Organización Mundial de la Salud (oms) indican que esta enferme-

dad afecta sobre todo a personas de países en vías de desarrollo, como México, donde se 

estima una prevalencia del 40% en la población (Guillén, 2023). La transmisión de E. histo-

lytica puede ocurrir por varios mecanismos. Uno de ellos es la vía oral, a través de la in-

gestión de alimentos contaminados por su inadecuada manipulación; otro es mediante 

el consumo de agua contaminada, debido a un déficit en el proceso de potabilización 

(Atias et al., 2011).

Diversos trabajos han estimado que el 10% de la población mundial se encuentra in-

fectada con E. histolytica y sólo el 1% de estos pacientes presenta manifestaciones de 

la infección, cuyas características clínicas comunes son la presencia de sangre y moco 

en las heces. La infección está basada en el ciclo de vida de E. histolytica, que es simple 

y consta de dos etapas: el quiste, que es la fase infectiva de resistencia ambiental, y el 

trofozoíto, que es la fase invasiva que se reproduce en el intestino humano (Guillén, 2023) 

(figura 1, p. 3).

Proceso de colonización de E. histolytica

La infección de E. histolytica empieza con la adherencia y el reconocimiento de moléculas de 

la superficie intestinal. Los parásitos que colonizan son capaces de destruir el tejido a través 

de citólisis y evaden la respuesta inmune. Este complejo sistema está compuesto por enzimas, 

como las proteasas de cisteína, proteínas formadoras de poros (ameboporos), entre otras.

La primera línea de defensa inmunológica del hospedero se activa cuando la amiba re-

conoce los carbohidratos de la célula blanco mediante la lectina de unión a Galactosa/n-

acetil d-galactosamina (Gal/Galnac), que activa la producción de citocinas, como interleuci-

na 1β (il-1β), interleucina 6 (il-6), interleucina 8 (il-8), interleucina 12 (il-12), interferon gamma 

(ifn-γ) y factor de necrosis tumoral alfa (tnf-α). Los neutrófilos son activados por el ifn-γ, y 

producen especies reactivas de oxígeno (ros) y óxido nítrico (no), a través del complejo ni-

cotinamida adenina dinocleótido fosfato oxidasa (nadph oxidasa) y de la sintasa del óxido 

nítrico inducible (inos). Las moléculas enzimáticas secretadas por el parásito participan en 

la eliminación de células de la respuesta inmunológica y en la alteración del epitelio intes-

tinal y de los hepatocitos (Nakada-Tsukui y Nozaki, 2016).
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Diversos estudios sugieren que las proteasas de cisteína secretadas por la amiba tienen la 

capacidad de unirse a las glucoproteínas de superficie de las células, provocar una respuesta 

proinflamatoria y así modular la respuesta inmunológica mediada por las células, a través de 

la activación de citoquinas proinflamatorias. Al mismo tiempo, la supervivencia del parásito 

tras la entrada a la circulación mediante sus proteasas lo capacita para sobrevivir en los vasos 

sanguíneos, a través de la degradación de anticuerpos del sistema inmune y de proteínas del 

sistema del complemento (complejo proteico y enzimático de la respuesta inmune innata) 

(Nakada-Tsukui y Nozaki, 2016).

Desarrollo

Tratamiento

El tratamiento más utilizado contra la amibiasis son los nitroimidazoles. Por lo general, la do-

sis depende de la gravedad de la enfermedad, y aunque el metronidazol es el tratamiento 

estándar, puede causar efectos adversos cuando se da por periodos largos y en dosis altas, 

que van desde náuseas y vomito hasta encefalopatía hepática, enfermedad aguda o crónica 

del sistema nervioso central, falla hepática, entre otros.

Elizondo et al. (1996) realizaron un estudio para evaluar las frecuencias de aberración ge-

nética correlacionadas con el tratamiento con metronidazol en linfocitos de sangre humana, 

en el que se observó ruptura en las cromátidas de estas células; sin embargo, no hay datos bi-

bliográficos que demuestren daño en el material genético de las células del humano, aunque 

se sabe que, al transformarse, este fármaco puede segmentar el material genético o generar 

Figura 1

Trofozoítos de Entamoeba histolytica

Amibas refringentes pleomórficas con proyección de pseudópodos (flechas) y citoplasma con vacuolas. 

Barra=50 µm.

Fuente: elaboración propia.
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ros. Al mismo tiempo, se ha observado que se generan metabolitos que muestran actividad 

mutagénica (Martínez et al., 2018).

La importancia de generar nuevos tratamientos que no tengan efectos tóxicos en el ser 

humano nos ha impulsado a evaluar compuestos recientes que sean accesibles y de bajo 

costo de procesamiento. El uso de plantas medicinales es una de las opciones más buscadas 

por muchos investigadores. Por mucho tiempo hemos dependido del uso de plantas como 

alimento o para el tratamiento de enfermedades. Existe abudante información al respecto 

gracias a nuestros antepasados, que contribuyeron a la medicina moderna. Además, al ser 

un recurso renovable que constantemente está en crecimiento, la diversidad de plantas nos 

permite tener acceso a estos compuestos en muchas regiones del mundo. Con el descubri-

miento de biomoléculas terapéuticamente activas a través de la investigación de su estruc-

tura y función, la ciencia ha logrado avances en el tratamiento de diversas enfermedades 

(Mukherjee et al., 2015).

Importancia de los flavonoides en el tratamiento contra la amibiasis

Los flavonoides son compuestos que se encuentran en las hojas, tallos, frutos y flores de las 

plantas. Se han utilizado en las poblaciones prehispánicas de México, así como en la medici-

na tradicional china, y se sabe que estos compuestos tienen acción como antioxidantes, anti-

nflamatorios, diuréticos, antiespasmódicos, antiulcerosos y reguladores del sistema inmuno-

lógico. La estructura química de los flavonoides está conformada por compuestos orgánicos 

Figura 2

Absceso hepático amibiano en hámster (aha)

A. Aspecto macroscópico del absceso hepático amibiano (aha) a siete días de la postinfección en lóbulo 

izquierdo con lesión de aspecto grumoso (flecha blanca). B. Histología del aha (siete dias de evolución) en 

grandes extensiones de tejido necrótico con la presencia de células inflamatorias, principalmente de tipo 

crónico y amibas (flechas negras). Barra=50 µm.

Fuente: elaboración propia.
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con la presencia de un grupo fenol (alcohol) (figura 3). Tienen dos anillos aromáticos unidos 

entre sí por una cadena de tres carbonos ciclada a través de un oxígeno. Estos anillos de ben-

ceno están hidroxilados y llegan a tener un peso molecular bajo (500-4000 da) (López et al., 

2002; Martínez et al., 2018).

La clasificación de estos compuestos se basa en la estructura molecular que presentan, ya 

sea por la posición y cantidad de radicales hidroxilo, formados por un átomo de hidrógeno y 

otro de oxígeno (-oh), o si muestran modificaciones del compuesto orgánico aromático. Den-

tro de los grupos más estudiados están las flavonas, flavonoles, flavanonas, chalcones e iso-

flavonoides, y existen compuestos que conservan la isoforma de un flavonoide pero carecen 

de un grupo carbonilo en la posición 4. Dentro de estos compuestos se encuentran las cate-

quinas, antocianidinas, leucoantocianidinas y antocianósidos, los cuales también han mos-

trado funciones antiinflamatorias (López et al., 2002; Martínez et al., 2018).

La acción antioxidante de los flavonoides depende de su capacidad de reducir las ros y 

quelar metales, con lo cual se impiden algunas reacciones oxidativas. Aunado a esto, existen 

registros donde se ha observado que inhiben algunos procesos enzimáticos, como el del ca-

tecol o-metil transferasa, el sistema de transducción de señales de la membrana celular y de 

las enzimas que intervienen en los procesos de vascularización (Martínez et al., 2018).

La actividad antioxidante del flavonoide elimina las ros por donación directa de átomos 

de hidrógeno, y mediante eliminación de metales y una acción enzimática. A su vez, estos 

compuestos estimulan la inducción de diversas enzimas antioxidantes (Martínez et al., 2018).

Figura 3
Estructura química de flavonoides

Fuente: tomado de Ku-Vera (2020).
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Estudios previos han reportado que la epicatequina actúa sobre el citoesqueleto de la 

amiba a las 48 horas, ya que se observa una sobreexpresión de diferentes proteínas del 

citoesqueleto —red de proteínas que determinan la estructura de la célula—, lo cual afecta 

como cosecuencia la adhesión, migración y capacidad de daño de la amiba sobre la línea 

celular intestinal (Bolaños et al., 2014; Bolaños et al., 2015).

Por otro lado, Velázquez-Torres et al. (2021) demostraron in vivo que el flavonoide 

epicatequina disminuye el desarrollo del absceso hepático (aha) en concentraciones de 

10mg/100g de peso. Además, el análisis histológico demostró un proceso de regeneración 

con la presencia de células del sistema inmune. Se observa una disminución de las células 

inmunitarias, aumento en el número de hepatocitos y en los vasos recién formados, así 

como la ausencia de amibas en el hígado del hámster, lo que indica que existe un fenómeno 

de reparación en la zona de la lesión, comparado con los grupos de control que fueron 

tratados con metronidazol o con aquellos animales que únicamente se inocularon con 

amibas para inducir el aha en el modelo del hámster (Tsutsumi et al., 1984) (figura 2, p. 4). 

En este estudio también se determinó un efecto modulador sobre citocinas inflamatorias, 

como tnf-α, il-1β, y reguladoras, como la il-10. Los autores concluyen que el flavonoide 

epicatequina puede contribuir a la resolución del aha (Velásquez-Torres et al., 2021).

Se han realizado estudios que exploran la acción de algunos flavonoides, como el camperol, 

sobre trofozoítos de E. histolytica (figura 4). Esta molécula se compone de quince carbonos, 

y en ella el puente de tres carbonos entre los grupos fenilo, formados por seis átomos de 

carbono c y cinco átomos de hidrógeno h, se cierra con el oxígeno para formar un flavonol, 

el cual presenta una acción antiinflamatoria (Periferakis et al., 2022).

Levaro-Loquio et al. (2023) demostraron el efecto del camperol sobre la viabilidad amibiana 

con una concentración de 150 mm a 90 min de exposición, comparado con los trofozoítos tra-

Figura 4
Estructura molecular de camperol

Fuente: tomado de Periferakis et al. (2022).

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/7


7Inventio, año 20, núm. 52, 2024, pp. 1-9.
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2024.20.52/7

Flavonoides, un nuevo tratamiento contra la amibiasis

tados con metronidazol en la misma concentración y tiempos de exposición. También se de-

tectó una sobreexpresión de proteínas, particularmente de una proteína de 67 kda de E. his-

tolytica. Mediante ensayos de biología molecular se observó una regulación negativa en la 

expresión de genes de enzimas amibianas antioxidantes. Además, se demostró una disminu-

ción en la actividad de una enzima prooxidante, como la mieloperoxidasa (mpo), y en la pro-

ducción de no y ros del neutrófilo, al ser interaccionado con amibas en presencia del flavo-

noide camperol (Levaro-Loquio et al., 2023).

En el aha experimental se presenta un ambiente prooxidativo generado por la respues-

ta inflamatoria exacerbada que monta el huésped ante la amiba. Este ambiente podría ser 

controlado por los flavonoides, que tienen un efecto directo sobre los trofozoítos de E. histo-

lytica, al dañar el citoesqueleto, desregular las enzimas amibianas antioxidantes y glucolíti-

cas, así como alterar el ácido desoxirribonucleico que contiene el material genético amibiano 

(adn); además, induce apoptosis en la amiba y actúa como un antioxidante, lo cual favorece 

la disminución del porcentaje de aha (Bolaños et al., 2014; Bolaños et al., 2015; Levaro-Loquio 

et al., 2023; Velásquez-Torres et al., 2021; Velázquez-Domínguez et al., 2020).

Conclusión

Los resultados del uso de flavonoides son alentadores y en el futuro podrían ser evaluados 

a través de preclínica, como un fármaco eficaz contra la amibiasis, y convertirse en un mejor 

tratamiento contra esta patología.

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/7


8Inventio, año 20, núm. 52, 2024, pp. 1-9.
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2024.20.52/7

Flavonoides, un nuevo tratamiento contra la amibiasis

Referencias

Atias, A. M. (2011). Parasitología médica. Editorial Mediterraneo.

Bolaños, V., Díaz-Martínez, A., Soto, J., Marchat, L. A., Sanchez-Monroy, V. y Ramírez-Moreno, 

E. (2015). Kaempferol inhibits Entamoeba histolytica growth by altering cytoskeletal 

functions. Molecular and Biochemical Parasitology, (1), 16-25. https://doi.org/10.1016/j.

molbiopara.2015.11.004 

Bolaños, V., Díaz-Martínez, A., Soto, J., Rodríguez, M. A., López-Camarillo, C., Marchat, L. A. y 

Ramírez-Moreno, E. (2014). The flavonoid (-)-epicatechin affects cytoskeleton proteins 

and functions in Entamoeba histolytica. Journal of Proteomics, 111, 74-85. https://doi.

org/10.1016/j.jprot.2014.05.017 

Bruckner, D. A. (1992). Amebiasis. Clinical Microbiology Reviews, 5(4), 356-369. https://doi.

org/10.1128/cmr.5.4.356 

Elizondo, G., Gonsebatt, M. E., Salazar, A. M., Lares, I., Santiago, P., Herrera, J., Hong, E. y 

Ostrosky-Wegman, P. (1996). Genotoxic effects of metronidazole. Mutation Research/

Genetic Toxicology, 370(2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0165-1218(96)00022-5

Guillén, N. (2023). Pathogenicity and virulence of Entamoeba histolytica, the agent of amoebiasis. 

Virulence, 14(1), 2158656. https://doi.org/10.1080/21505594.2022.2158656 

Ku-Vera, J. C., Jiménez-Ocampo, R., Valencia-Salazar, S. S., Montoya-Flores, M. D., Molina-

Botero, I. C., Arango, J., Gómez-Bravo, C. A., Aguilar-Pérez, C. F. y Solorio-Sánchez, F. J. 

(2020). Role of secondary plant metabolites on enteric methane mitigation in ruminants. 

Frontiers in Veterinary Science, 7, 1-14. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00584 

Levaro-Loquio, D., Serrano-Luna, J., Velásquez-Torres, M., Higuera-Martínez, G., Arciniega-

Martínez, I. M., Reséndiz-Albor, A. A., Pérez-Vielma, N. M. y Pacheco-Yépez, J. (2023). 

In vitro evaluation of the antiamoebic activity of kaempferol against trophozoites of 

Entamoeba histolytica and in the interactions of amoebae with hamster neutrophils. 

International Journal of Molecular Sciences, 24(13), 1-15. https://doi.org/10.3390/

ijms241311216 

López Luengo, M. T. (2002). Flavonoides. offarm. Farmacia y Sociedad, 21(4), 108-114.

Martínez-Castillo, M., Pacheco-Yépez, J., Flores-Huerta, N., Guzmán-Téllez, P., Jarillo-Luna, R. 

A., Cárdenas-Jaramillo, L. M., Campos-Rodríguez, R. y Shibayama, M. (2018). Flavonoids 

as a Natural Treatment Against Entamoeba histolytica. Frontiers Cellular and Infection 

Microbiology, 8, 1-19. https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00209 

Mukherjee, J. (ed.) (2015). Biotechnological Applications of Biodiversity. Springer (Serie 

Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology 147, T. Scheper ed.). https://doi.

org/10.1007/978-3-662-45097-0 

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/7
https://doi.org/10.1016/j.molbiopara.2015.11.004
https://doi.org/10.1016/j.molbiopara.2015.11.004
https://doi.org/10.1016/j.jprot.2014.05.017
https://doi.org/10.1016/j.jprot.2014.05.017
https://doi.org/10.1128/cmr.5.4.356
https://doi.org/10.1128/cmr.5.4.356
https://doi.org/10.1080/21505594.2022.2158656
https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00584
https://doi.org/10.3390/ijms241311216
https://doi.org/10.3390/ijms241311216
https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00209
https://doi.org/10.1007/978-3-662-45097-0
https://doi.org/10.1007/978-3-662-45097-0


9Inventio, año 20, núm. 52, 2024, pp. 1-9.
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2024.20.52/7

Flavonoides, un nuevo tratamiento contra la amibiasis

Nakada-Tsukui, K. y Nozaki, T. (2016). Immune response of amebiasis and immune evasion 

by Entamoeba histolytica. Frontiers in Immunology, 7, 1-13. https://doi.org/10.3389/

fimmu.2016.00175 

Olivos-García, A., Saavedra, E., Ramos-Martínez, E., Nequiz, M. y Pérez-Tamayo, R. (2009). 

Molecular nature of virulence in Entamoeba histolytica. Infection, Genetics and Evolution, 

9(6), 1033-1037. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2009.04.005 

Organización Panamericana de la Salud (2020). Medios auxiliares para el diagnóstico de las 

parasitosis intestinales (2ª ed.). ops. https://www.paho.org/es/documentos/medios-

auxiliares-para-diagnostico-parasitosis-intestinales

Pacheco-Yépez, J., Rivera Aguilar, V., Barbosa Cabrera, E., Rojas Hernández, S., Jarillo-Luna, 

R. A. y Campos Rodríguez, R. (2011). Myeloperoxidase binds to and kills Entamoeba 

histolytica trophozoites. Parasite Immunol, 33(5), 255-264. https://doi.org/10.1111/j.1365-

3024.2010.01275.x 

Periferakis, A., Periferakis, K., Badarau, J. A., Petran, E. M., Popa, D. C., Caruntu, A., Costache, 

R. S., Scheau, C., Caruntu, C. y Costache, D. O. (2022). Kaempferol: antimicrobial 

properties, sources, clinical, and traditional applications. International Journal of 

Molecular Sciences, 23(23), 1-39. https://doi.org/10.3390/ijms232315054 

Tsutsumi, V., Mena-López, R., Anaya-Velázquez, F. y Martínez-Palomo, A. (1984). Cellular bases 

of experimental amebic liver abscess formation. The American Journal of Pathology, 

117(1), 81-91. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1900566/ 

Velásquez-Torres, M., Shibayama-Salas, M., Pacheco-Yépez, J., Silva-Olivares, A., Sánchez-

Monroy, V., Marchat, L. A., Rivera, G. y Ramírez-Moreno, E. (2021). (-)-Epicatechin protects 

from amebic liver abscess development in hamster. Experimental Parasitology, 224, 1-9. 

https://doi.org/10.1016/j.exppara.2021.108103

Velázquez-Domínguez, J. A., Hernández-Ramírez, V. I., Calzada, F., Varela-Rodríguez, L., 

Pichardo-Hernández, D. L., Bautista, E., Herrera-Martínez, M., Castellanos-Mijangos, R. 

D., Matus-Meza, A. S., Chávez-Munguía, B. y Talamás-Rohana, P. (2020). Linearolactone 

and kaempferol disrupt the actin cytoskeleton in Entamoeba histolytica: inhibition 

of amoebic liver abscess development. Journal of Natural Products, 83(12), 3671-3680. 

https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.0c00892 

Vidal Vademecum Spain (julio de 2022). Metronidazol Normon 250 mg Comprimidos EFG. 

Vademecum.  https://www.vademecum.es/espana/prospecto/21361/metronidazol-

normon-250-mg-comprimidos-efg 

http://doi.org/10.30973/inventio/2024.20.52/7
https://doi.org/10.3389/fimmu.2016.00175
https://doi.org/10.3389/fimmu.2016.00175
https://doi.org/10.1016/j.meegid.2009.04.005
https://doi.org/10.1111/j.1365-3024.2010.01275.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-3024.2010.01275.x
https://doi.org/10.3390/ijms232315054
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1900566/
https://doi.org/10.1016/j.exppara.2021.108103
https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.0c00892


Año 20, núm. 52, 2024
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2024.20.52/8

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica
Dirección de Publicaciones y Divulgación
inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx

Mayra Karina Solis López
orcid: 0000-0002-4152-7859, masolis_pos@ciatej.edu.mx 
Investigadora posdoctoral, Centro de Investigación 
y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (ciatej)

resumen
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país, las principales problemáticas que enfrentan en la actuali-
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local development and security.
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Introducción 

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 

de México 2021 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2022), existen alrededor 

de 3,352 mercados municipales distribuidos a lo largo de la República mexicana.

Los mercados municipales son sitios que cuentan con infraestructura física y permanen-

te, administrados de forma directa o indirecta por los ayuntamientos locales, y en ellos se re-

únen las personas con diferentes propósitos, como la compra y venta de alimentos y otros 

productos básicos, el trueque —que es el intercambio de bienes en especie—, así como la 

socialización y la recreación (Linares y Bye, 2016; Moctezuma Pérez, 2021). En su interior se en-

cuentran puestos individuales que ofertan estos productos y también se observan distintos 

tipos de comerciantes (Catrip-Pintor et al., 2020; Hernández et al., 2017). Los mercados ope-

ran diariamente y en algunos todavía se conserva la tradición del día de plaza, que corres-

ponde a uno o dos días de la semana en los que acude un mayor número de comerciantes, 

principalmente mujeres, provenientes de localidades aledañas para vender sus productos. 

Ellas han sido reconocidas por su fuerte presencia en estos sitios y su participación en toda 

la cadena productiva (Solís López et al., 2020).

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y Mé-

xico a mediados de los años noventa desató en este último país una ola creciente de super-

mercados, que generó una competencia desigual ante la incapacidad de los mercados para 

adaptarse rápidamente a los nuevos hábitos de compra y consumo. Además, la inversión 

pública que se encargaba del mantenimiento de estos lugares disminuyó, mientras que la 

inversión privada, enfocada en el comercio moderno y el crecimiento inmobiliario, se incre-

mentó considerablemente, lo que sustituyó a los mercados tradicionales (González Ortega, 

2019; Olivera Martínez, 2015).

De acuerdo con Amparo Ruiz et al. (2018), el comercio ambulante, los supermercados y 

las tiendas de conveniencia son la principal competencia para los mercados. Al mismo tiem-

po, la falta de higiene, infraestructura adecuada, organización y el abandono de locales han 

debilitado su papel como generadores de empleo asociados a las actividades agrícolas y no 

agrícolas (García et al., 2016).

Mediante la búsqueda de trabajos académicos enfocados en los mercados municipales, 

la consulta de estadísticas oficiales presentadas por el inegi, así como de notas periodísti-

cas que exponen sus problemáticas, se pretende dar un panorama general de algunos ras-

gos que presentan los mercados en México y discutir su presencia en el territorio nacional. 

También se abordan aspectos relacionados con su surgimiento y los productos y mercan-

cías que ofrecen en cada región. Por último, se reflexiona acerca de los principales desafíos 

y problemáticas que enfrentan estos espacios hoy en día.
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Distribución de mercados municipales en México

El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 parte del reconocimien-

to de cinco regiones agroalimentarias presentes en México: Noroeste (no), Noreste (ne), 

Centro-Occidente (co), Centro (c) y Sur- Sureste (sse). En la siguiente figura se muestran es-

tas regiones y la frecuencia de los mercados en cada una de las entidades federativas que 

las conforman (figura 1). 

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos y Demarcaciones Territoriales de la Ciu-

dad de México 2021 (inegi, 2022), el no de México es la región con menor presencia de merca-

dos, ya que sólo cuenta con 109 y el 45% de ellos se ubican en el estado de Sinaloa principal-

mente. En el ne existe un total de 149 mercados, ubicados en los estados de Zacatecas (30%) 

y Chihuahua (20%) mayoritariamente. En la región co la cifra asciende a 597; no obstante, en 

Jalisco se concentran el 41% de ellos. La región c alberga la mayor cantidad, con 1,628, ubi-

cados sobre todo en la Ciudad de México y el estado de México, con 28% y 39%, respectiva-

mente. El sse cuenta con 869 establecimientos, de los cuales el 71% se localizan en los esta-

dos de Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Aunque los mercados han sido un aliciente en la historia de México, su florecimiento fue 

distinto en cada una de las regiones del país.

Figura 1

Distribución de mercados municipales por región

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Gobiernos y Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México 2021 (inegi, 2022).
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Surgimiento de los mercados municipales en México

La edificación de los mercados como los conocemos hoy en día obedeció a distintas causas, 

entre ellas, la distribución de alimentos en las ciudades y la necesidad de establecer en ellos 

a los comerciantes que ofrecían sus productos en la vía pública. Muchos iniciaron como mer-

cados itinerantes ubicados al aire libre en caminos, lugares estratégicos o ciudades con vo-

cación comercial; otros se localizaban cerca de las vías del tren o contiguos a embarcaderos 

y ríos por los que transitaban embarcaciones, lo que facilitaba el transporte de productos 

y mercancías que en ellos se comercializaba (Ruiz, 2023). Los mercados han estado presen-

tes durante periodos decisivos de la historia de México; algunos se construyeron durante el 

Porfiriato o otros en el periodo revolucionario (Ayuntamiento de Culiacán, sf; Weiner, 2004).

Gran parte de los edificios han sido remodelados debido a su deterioro o reconstruidos 

por los daños irreparables ocasionados durante incendios (Prieto, 2003); no obstante, los mer-

cados edificados más antiguos que aún mantienen su vocación o parte de ella fueron cons-

truidos durante la segunda mitad del siglo xix, como el mercado Terán en Aguascalientes, el 

Corona en Jalisco, el Alianza en Coahuila, el Martín González en Oaxaca y el San Lucas en la 

Ciudad de México (Blanco Luna y Chávez Alvarado, 2021; Congreso del Estado de Oaxaca, 2023; 

Gómez Serrano, 2010; Rueda, 2005). El siglo anterior al nuestro también fungió como escenario 

para el surgimiento de algunos de los mercados de mayor antigüedad ubicados en la penín-

sula de Baja California, como el Gastélum y el Bravo, así como en los estados de Sonora, Coli-

ma, Guanajuato, Michoacán, Culiacán, Hidalgo, Morelos, Zacatecas, Nuevo León, Durango, Ta-

maulipas, Puebla y Tlaxcala.

Diversidad de productos comercializados 

Una de las características de los mercados es la diversidad de productos que se encuentran 

en ellos, derivados de las actividades agropecuarias, algunos de temporada y otros presen-

tes durante todo el año (figura 2). Licona Gámez et al. (2017) han elaborado una categoriza-

ción de los mercados, dependiendo de los productos que en ellos son comercializados. Aun-

que ésta se enfoca en la región del valle de Puebla, es posible utilizarla para caracterizar los 

mercados presentes en todo el país. Esta clasificación identifica hasta seis subsistemas de in-

tercambio: floriculturista, campesino, textil y ganadero, híbrido, globalizado y textil transna-

cional. Una constante en los mercados es la venta de frutas, verduras y legumbres, y ésta es 

también una de las razones principales por la que los clientes acuden para adquirir produc-

tos comestibles frescos del día (Blanco Luna, 2019; Bojórquez Carrillo et al., 2023; Gracia y Hor-

barth, 2019; Osorio Alvarado et al., 2022).

En la región no los mercados se han reconocido por ser espacios donde es posible ad-

quirir alimentos tradicionales y mínimamente procesados, así como espacios en los que los 

habitantes y agricultores locales comercializan la producción campesina. Además, son sitios 
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Figura 2

Diversidad de productos en los mercados mexicanos

Fuente: elaboración propia.

de venta de recursos herbolarios medicinales, los cuales son utilizados como alternativa te-

rapéutica por las poblaciones de bajos recursos (Amparo Ruiz et al., 2018; Montes Zaragoza, 

2015; Trevizo, 2016).

En la región ne se encuentran, además de estos productos, flores, artículos de piel y carne, 

ésta última proveniente de rastros localizados en el interior de los mismos mercados (Jara-

millo Flores, 2016). En la región co se encuentran mercados importantes dedicados a la venta 

y distribución de mariscos (Pedroza-Gutiérrez y Hernández, 2017), pero que también se ca-

racterizan por la venta de hongos y plantas medicinales destinadas a tratar afecciones res-

piratorias (Farfán-Heredia et al., 2018; Juárez-Pérez y Cabrera-Luna, 2019; Larios-Trujillo et al., 

2019; Sandoval-Ortega et al., 2023), así como de dulces típicos de la región (Jiménez Chirva y 

Medrano de Luna, 2018).

La colecta y el aprovechamientos de especies vegetales silvestres se ven reflejados en los 

mercados de las regiones c y sse, que a través de su venta en estos sitios manifiestan la cos-

movisión y prácticas culturales de la población (Arellanes et al., 2013; Farrera-Sarmiento, 2018; 

Martínez-Moreno et al., 2016; Villanueva-Solís et al., 2020). En la región sse, los mercados des-

tacan por la venta directa de la producción orgánica (Jiménez-López, 2019; Osorio Alvarado 

et al., 2022); la gran diversidad de orquídeas provenientes de los bosques y que son vendi-

das por mujeres (Jiménez-López et al., 2019); los productos de la pesca artesanal del corre-

dor arrecifal veracruzano (Argüelles-Jiménez et al., 2019; Vilaboa-Arroniz et al., 2010), y los ali-

mentos que conforman la dieta maya (Méndez-Aguilar et al., 2021).
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Mercados trascendiendo fronteras

Los mercados no sólo funcionan como centros de abasto local. Aquellos cercanos a la fron-

tera norte colindante con Estados Unidos son lugares donde las personas de origen mexica-

no que radican en ese país tienen acceso a los productos y alimentos que forman parte de su 

identidad cultural (García Ortega, 2017). En la región sse, los mercados abastecen a poblacio-

nes de países vecinos, como Belice (Gil de la Rosa, 2013).

En algunos estados que son ruta de paso para migrantes centroamericanos que transi-

tan bajo condiciones precarias, los mercados han sido destacados por ser donantes de ali-

mentos para estos grupos, lo que propicia la puesta en práctica de acciones de solidaridad 

(Rodríguez, 2016). Los límites geográficos y la nacionalidad no condicionan el acceso a estos 

sitios, que se mantienen como reservorios de tradiciones capaces de brindar apoyo a po-

blaciones con desventajas, como la migrante.

Obstáculos y retos de los mercados

Actualmente, los mercados en las diferentes regiones del país enfrentan problemas asocia-

dos con la competencia desleal que imponen otros formatos de venta, como los supermer-

cados, que se han propagado sin ningún control. Durante el año 2011, en la Ciudad de Mé-

xico, se publicó —para después invalidarse— la Norma de Ordenación No. 29, que restringía 

la instalación de supermercados en zonas que tuvieran un uso de suelo distinto al habita-

cional mixto, con el fin de proteger los mercados tradicionales y a los comerciantes que la-

boran en ellos, pues difícilmente pueden ofrecer los mismos servicios e igualar los precios 

Figura 3

Infraestructura deteriorada en mercados municipales

Fuente: elaboración propia.
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de los productos ofertados en esos establecimientos (Gobierno del Distrito Federal, 2011). A 

esto se le suma el cambio en los estilos de vida y los hábitos de consumo de la población, 

que poco a poco han ido migrando hacia otros formatos de venta.

 El deterioro que sufren muchos de los mercados se debe, en parte, a la falta de voluntad 

de los gobiernos locales para emprender acciones de rehabilitación (García Medina y Flo-

res Sandoval, 2011), lo que pone en riesgo a comerciantes y población consumidora que acu-

de a estos sitios, en los que prevalecen problemas en el cableado eléctrico, pisos destruidos, 

techos en condiciones deplorables, falta de luminarias y extractores de aire, entre otros (fi-

gura 3, p. 6). La falta de higiene y la presencia de fauna nociva al interior de los inmuebles, 

así como la disposición inadecuada de la gran cantidad de residuos generados por parte de 

transportistas, comerciantes, vendedores de comida y clientes son problemas que pueden 

llegar a presentarse en estos sitios.

El abandono de locales también ha ido mermando poco a poco la vitalidad de los merca-

dos. Las causas de ello se asocian al cierre de locales por falta de ventas, el vencimiento del 

periodo de concesión o la clausura por la falta de pagos y permisos.

Uno de los problemas quizá más recurrentes tiene que ver con el comercio ambulante 

que se establece a las afueras de los mercados, pues propicia que la clientela ya no ingrese 

al adquirir sus productos en las áreas externas.

La inseguridad que se vive en algunos mercados es producto del ingreso de grupos delic-

tivos, lo que pone en duda la vocación para la que fueron creados y los aleja de su principal 

objetivo, que es el abasto y la distribución de alimentos. Además, esta situación pone en ries-

go el papel que desempeñan los mercados como espacios sociales y reservorios culturales. 

Tabla 1

Principales problemáticas identificadas por región
Principales problemáticas documentadas no ne co c sse

Competencia con supermercados y tiendas de conveniencia x x x

Daños y deterioro en infraestructura x x x x

Higiene x x x

Abandono de locales x x x x x

Espacios vandalizados x

Disminución de clientela/ventas x x x x

Servicio de recolección de basura limitado x

Inseguridad x x

Comercio ambulante x x

Fuente: elaboración propia con base en revisión bibliográfica (Casanova, 2024; Cuaya, 2021; García, 2023; 

García et al., 2011; González, 2021; Hernández, 2024; Juárez Arce, 2023; Monsiváis, 2024; Ramírez, 2021; 

Robles, 2023; Solano, 2021; Toledo, 2024).
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En el siguiente cuadro se muestran las principales problemáticas que prevalecen por región, 

de acuerdo con las notas publicadas en periódicos locales (tabla 1, p. 7).

Conclusión 

En las regiones del norte del país, la presencia de los mercados es mucho menor; sin embar-

go, se asemejan al resto por la venta de alimentos y productos tradicionales y, al igual que 

los mercados del sureste, actúan como vínculo con los estados fronterizos, lo que permite el 

intercambio cultural. La venta de plantas silvestres comestibles y medicinales se presenta en 

casi todo el territorio nacional, por lo que los mercados son sitios imprescindibles que facili-

tan la presencia de estos productos y muestran la gran diversidad biológica de nuestro país, 

así como el uso que se le da. Otra característica que tienen en común los mercados de todas 

las regiones es la posibilidad que brindan para comercializar la producción local, muchas ve-

ces de primera mano y sin intermediarios.

Los retos se repiten en algunas regiones, pero la intensidad con la que se presentan es 

distinta. Los más comunes que enfrentan hoy en día son la competencia de los supermerca-

dos, inseguridad, falta de infraestructura o su deterioro, nuevos hábitos de consumo y au-

sencia de políticas públicas que reconozcan la importancia del abasto de alimentos en estos 

sitios. A pesar de las múltiples funciones que cumplen los mercados en México, se reconoce 

la necesidad de promover y destacar los beneficios y bondades de comprar alimentos y pro-

ductos básicos en estos lugares, pues son fuente de empleo para miles de familias urbanas y 

rurales diariamente, además de poner a disposición de la población alimentos que promue-

ven la buena nutrición. En esta misma línea, los actores y los procesos que se desarrollan en 

torno a la dinámica de los mercados contribuyen al desarrollo local, y a la seguridad y la so-

beranía alimentaria.
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resumen

Es crucial conocer la concentración de fluoruro (f¯) en las dife-

rentes fuentes que afectan a los seres vivos debido a sus efectos 

positivos y negativos. El f ,̄ uno de los componentes de la pasta 

de dientes, resulta beneficioso al prevenir las caries, el deterioro 

del esmalte dental y el proceso de remineralización. Su exceso 

puede causar daños a la salud y, en concentraciones muy eleva-

das, incluso la muerte. Este ion puede contaminar el agua y la ca-

dena alimentaria, por lo que la detección y medición eficiente de 

su contenido en los consumibles es esencial. Se plantea el pro-

blema de las altas concentraciones de f¯ y se analizan los mé-

todos utilizados para su detección, cuantificación y remoción.
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Fluoruro en el agua: efectos en la salud 
y métodos de detección y remoción

A R T Í C U L O S

abstract

It is crucial to know the concentration of fluoride (f¯) in the 

different sources that affect living beings due to its positive 

and negative effects. f ,̄ one of the components of toothpaste, 

is beneficial by preventing cavities, the deterioration of tooth 

enamel and the remineralization process. Its excess can cause 

health damage and, in high concentrations, even death. This ion 

can contaminate water and the food chain, therefore, the effi-

cient detection and measurement of its content in consumables 

is essential. In this review, we pointed out the problem of high 

concentrations of f¯ and analyzed the methods used for its de-

tection, quantification and removal.
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Introducción 

El flúor (f) es el elemento químico más ligero de los halógenos y el más electronegativo de 

los elementos de la tabla periódica. Existe como moléculas diatómicas (f2) en su estado ele-

mental (puro) y es un gas amarillo altamente tóxico y extremadamente reactivo, capaz de 

reaccionar con facilidad —en algunos casos de forma explosiva— con casi todos los demás 

elementos químicos y con muchos compuestos. Incluso algunas sustancias que se caracteri-

zan por “no ser reactivas”, como el acero, el vidrio y las fibras de asbesto, reaccionan en frío 

con este elemento; el agua y la madera se incendian espontáneamente bajo una corriente 

de este gas (Jaccaud et al., 2000). En la Tierra, este elemento ocupa el decimotercer lugar en 

abundancia (Chang, 2007), y no se encuentra en estado elemental sino formando parte de 

muchos compuestos en su forma de ion fluoruro (f¯), es decir, como el átomo de flúor con 

un electrón adicional, lo que modifica de manera drástica su reactividad. Por lo tanto, la ex-

posición al flúor ocurre con normalidad cuando éste se encuentra en su forma iónica de f¯ 

(Jiménez-Ángeles et al., 2023).

En la naturaleza, el flúor se encuentra formando parte de diversos minerales y como sales 

de f¯ disueltas en el agua, el suelo y en algunos alimentos. El exceso de f¯ en las aguas subte-

rráneas es un problema que afecta de manera significativa varias regiones en América Latina 

(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú) (Alarcón-Herrera et al., 2013), Asia (China, 

India, Japón, Corea) (Committee on Fluoride in Drinking Water et al., 2006; World Health Or-

ganization, 2023) y África (Etiopía, Ghana, Nigeria, Tanzania) (Mahlangu et al., 2012).

De manera particular, las zonas áridas y semiáridas de la región norte-central de 

México son comúnmente afectadas por arsénico (As) y flúor (f), que se asocian en el agua 

subterránea, y ambos contaminantes generan una problemática de salud para los seres 

vivos (Gutiérrez y Alarcón-Herrera, 2022; Navarro et al., 2017), al exponer a las personas 

a niveles altos de f¯ y As (Alarcón-Herrera et al., 2020). Las fuentes están vinculadas a 

fragmentos de rocas volcánicas félsicas, como el granito, que se encuentran en Texas 

(Scanlon et al., 2009), Chihuahua (Gutiérrez et al., 2021), Zacatecas (Ortiz Letechipia et al., 

2022) y Jalisco (Ortega-Guerrero, 2009), así como a minerales secundarios, como las arcillas 

y oxihidróxidos de hierro, presentes en suelos aluviales de acuíferos.

Para trazar la distribución geográfica del flúor en México y estimar qué tanto la población 

está expuesta a niveles nocivos de éste, en 2017 se realizaron mediciones en agua potable 

en 3,951 sitios del país (Alarcón-Herrera et al., 2020), que confirman que el f¯ afecta sobre 

todo los estados de Durango, San Luis Potosí, Chihuahua, Zacatecas y Jalisco, y que las altas 

concentraciones de compuestos de As a menudo muestran una relación directa con altas 

concentraciones de f .̄

Actualmente, el f¯ se añade a pastas dentales y enjuagues bucales, ya que puede ayudar a 

prevenir la caries dental. Sin embargo, la exposición excesiva al f¯ puede ocasionar problemas 
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de salud, como fluorosis, urolitiasis, reducción en las capacidades cognitivas de la población 

infantil, alzheimer e incluso la muerte (Rocha et al., 2013). Lo que resulta alarmante es que 

varios estudios de la concentración de f¯ en aguas de pozo, grifo y embotelladas en México 

muestran concentraciones muy superiores a las permitidas por las normas oficiales.

Otro estudio llevado a cabo por la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua 

(renameca) de 2012 a 2020 analizó 2,064 pozos a lo largo de la República mexicana y encontró 

que un 17% presentaba concentraciones de f¯ superiores a las permitidas por las normas 

oficiales (Comisión Nacional del Agua [conagua], 2022). En el mapa (figura 1) se muestran en 

color amarillo los pozos de agua potable con concentraciones bajas de f ,̄ que van de 0 a < 

0.4 mg/l; en color verde, aquellos con concentraciones de 0.4 a < 0.7 mg/l; en azul, los de 

concentraciones de 0.7 a < 1.5 mg/l, y en rojo, aquellos con concentraciones de f¯ > 1.5 mg/l, los 

cuales incumplen la norma y representan potenciales implicaciones en la salud. Cabe destacar 

que en México los principales yacimientos de producción de fluorita están localizados en los 

estados de San Luis Potosí (96%) y Coahuila (2%), seguidos por Durango (1%) y Guanajuato 

(1%) (Dirección General de Desarrollo Minero, 2021).

Figura 1

Concentración de iones f¯ en pozos de agua en la República mexicana

Fuente: elaboración propia.
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Principales fuentes de fluoruro en la naturaleza

El enriquecimiento de f¯ está relacionado con los acuíferos de aluvión, que son sedimentos 

transportados por ríos y depositados en llanuras debido a procesos geológicos y químicos 

(Morales-Simfors et al., 2020). Estudios para la zona norte y áreas geotermales de México han 

encontrado que las principales fuentes de f¯ en agua subterránea son de origen geogénico, 

en rocas de criolita, piedras de cal, rocas sedimentarias, así como fluorapatitas en rocas íg-

neas y metamórficas (Apambire et al., 1997).

Los fluoruros contaminantes se asocian principalmente con la descomposición de rocas 

volcánicas ácidas (formadas por la solidificación del magma), con más de 60% de sílice (sio2), 

y con las emisiones volcánicas en forma de gases que ingresan al aire. Los minerales más co-

munes que contienen f¯ en la corteza terrestre son fluorita (caf2), fluorapatita [ca5(po4)3f], bio-

tita [k(mg,fe)3(alsi3o10)(oh,f)] y flogopita [kmg3(alsi3o10)(f,oh)]. Las interacciones entre el agua y 

las rocas causan la lixiviación de minerales que contienen f ,̄ lo que conduce a su concen-

tración en el agua subterránea. La reacción química para la disolución de la fluorita (caf2) en 

aguas subterráneas con alto contenido de bicarbonato (hco3−) se expresa de la siguiente ma-

nera (Vithanage y Bhattacharya, 2015):

caf2 + 2hco3− → caco3 + 2f¯ + co2 + h2o

En esta reacción, el ion bicarbonato se combina con la fluorita para formar carbonato de 

calcio (caco3), iones f ,̄ dióxido de carbono (co2) y agua (h2o). El contenido de hco3− en el agua 

subterránea, junto con un alto valor de ph y alto contenido de iones sodio (na+), puede influir 

en la disolución de la fluorita aumentando la concentración de f¯ en el agua. Esto se debe 

a que las condiciones alcalinas y la conductividad específica moderada favorecen la disolu-

ción de la fluorita en las rocas y la consecuente liberación de iones f¯ al agua. En aguas sub-

terráneas con alto contenido de hco3−, na+ e iones hidróxido (oh¯), este ion puede reempla-

zar al f¯ intercambiable presente en algunos minerales, lo que aumenta el contenido de f¯ en 

el agua subterránea. La reacción química involucrada de la muscovita fluorada, kal2(alsi3o10)

f2, para formar la muscovita hidroxilada kal2(alsi3o10)(oh)2 (Vithanage y Bhattacharya, 2015) es 

la siguiente:

kal2(alsi3o10)f2 + 2oh¯ → kal2(alsi3o10)(oh)2 + 2f¯

Además de las fuentes geogénicas, existen fuentes antropogénicas de f .̄ Éstas inclu-

yen descargas de industrias que procesan o generan aluminio, fosfatos, carbón, fertilizan-

tes, cerámica, acero, petróleo, vidrio, semiconductores, entre otros. La incineración de resi-

duos municipales que contienen compuestos fluorados, como plásticos y textiles, así como 
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la descomposición de caf2 en lodos de desecho, también pueden generar emisiones de áci-

do fluorhídrico (hf) y contribuir a la acumulación de iones f¯ en el agua (Kumar et al., 2024). 

Si bien existen estas fuentes antropogénicas de f ,̄ es importante destacar que la contami-

nación de las aguas subterráneas por f¯ se debe sobre todo a fuentes geogénicas. 

Límites permisibles de fluoruro

La Organización Mundial de la Salud (oms) recomienda, para el f¯ en el agua potable, un va-

lor máximo de 1.5 mg/l, mientras que la Norma Oficial Mexicana nom-127-ssa1-2021 estable-

ce 1.0 mg/l para todas las localidades del país, es decir, es un poco más estricta que la nor-

ma de la oms. Estos valores de referencia fueron establecidos porque se ha comprobado que 

las concentraciones superiores conllevan un riesgo de fluorosis dental y las concentraciones 

muy altas conducen a riesgos de fluorosis esquelética. Cabe mencionar que el valor para la 

fluoración artificial de agua potable va de 0.5 a 1.0 mg/l; sin embargo, en algunas zonas que 

no cuentan con el servicio, el agua de pozo que se consume puede presentar concentracio-

nes mucho más altas de 10 mg/l.

En México, a pesar de las normas establecidas, en 2013 el análisis de agua embotellada de 

diferentes marcas mostró que los estados de Colima y Durango presentaban concentracio-

nes de 3.1 mg/l y 2.2 mg/l, respectivamente (Cruz Cardoso et al., 2013), y una revisión biblio-

gráfica sistemática hasta 2021 de la concentración de f¯ en aguas de pozo, grifo y embotella-

das en diferentes estados del norte y occidente de México mostró un incremento de hasta 

8.4 mg/l en el estado de Durango (Vázquez-Bojórquez et al., 2022).

En otro estudio se encontró un intervalo de concentraciones de f¯ de 0.03 a 27.9 mg/l, 

donde 52%, 45% y 36% de las muestras estudiadas estaban por encima del límite establecido 

por norma para los estados de Zacatecas, Chihuahua y Durango, respectivamente (Gutiérrez 

y Alarcón-Herrera, 2022). En 2020, en Jalisco, se encontró que, de 49 pozos estudiados, el 25% 

presentaba concentraciones de fluoruros de hasta 13.27 mg/l (Castañeda Villanueva, 2020). 

Y en Guanajuato, en 2023, se demostró que la población de Praderas de la Venta consumía 

agua potable con un alto contenido de f¯ de hasta 7.1 mg/l (Morales-Arredondo et al., 2022).

Fuentes principales de fluoruro para el ser humano

Las principales fuentes de exposición humana al f¯ se encuentran en el agua, los alimentos 

y en productos dentales, aunque también pueden originarse por inhalación y contacto con 

la piel (Sawangjang y Takizawa, 2023).

Prácticamente todos los alimentos contienen al menos trazas de f¯ y toda la vegetación 

contiene f¯ que se absorbe del suelo y del agua. En el té seco, la concentración promedio 

de f¯ es de 100 mg/kg (World Health Organization [who], 2023). En 2023 se publicó un aná-

lisis de f¯ en diferentes especies de arroz y vegetales cuando se remojan en agua fluorada 
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de manera artificial, donde se encontró, por una parte, que la concentración de f¯ disminu-

yó en el agua de remojo después del remojo y, por otra parte, al aumentar la temperatura 

del agua de 25° c a 100° c, el contenido de f¯ aumentó 3.8-5.1 veces en el arroz y 2.0-12.2 ve-

ces en las verduras, cuando se tienen 1.5 mg/l de concentración de f¯ en el agua inicial para 

el remojo. Esto demuestra que la proporción de ingesta de f¯ a partir de los alimentos po-

dría ser variable y hasta muy alta, según el alimento, la temperatura de cocción y la concen-

tración original de f¯ en el agua de cocción, debido a que estos alimentos acumulan f¯ por 

adsorción y absorción (Sawangjang y Takizawa, 2023).

En 2020 se realizó un estudio de productos dentales con 117 muestras donde se encon-

traron concentraciones de 18412 ± 0.009 mg/kg de f¯ en el dentífrico para niños y de 2703 

± 38.4 mg/l en colutorios o enjuagues bucales. La cantidad de f¯ en pastas dentales reco-

mendada para adultos es de 1450 y 2500 mg/l, y aquellas con niveles inferiores no son re-

comendadas debido a la posible pérdida de su función anticariogénica. En el mismo estu-

dio, los dentífricos infantiles contienen entre 561 y 18412 mg/kg, cantidades muy elevadas 

para los niños, que son el principal grupo de riesgo en cuanto a la ingestión accidental de 

dentífricos y colutorios.

Se estima que, para desarrollar fluorosis, un niño debe ingerir entre 0.03 y 0.1 mg/kg de f¯ 

en cada cepillado. La recomendación en este caso es apegarse a la normativa del contenido 

de f¯ en pastas dentales infantiles y considerar los riesgos de su uso. En cuanto a los coluto-

rios, existen dos tipos: los de uso diario (225 mg/kg) y los de uso semanal (900 mg/kg), por lo 

que se recomienda que los colutorios se encuentren en este intervalo (Javier Pérez et al., 2020).

Normalmente, los fluoruros se encuentran en cantidades muy pequeñas en el aire (1 μg/

m3); sin embargo, el aire alrededor de vertederos de residuos peligrosos o fábricas de textiles 

y metales o de producción de petróleo y carbón, que utilizan o producen ácido fluorhídrico 

(hf) o compuestos fluorados, puede contener altos niveles de estas sustancias y los trabaja-

dores podrían estar expuestos a niveles elevados de hf o criolita (na3alf6) en el aire y respirar 

hasta 2.5 mg/m3 de aire fluorado.

Cuando se respira aire que contiene flúor, éste puede entrar en el torrente sanguíneo a 

través de los pulmones, pero una gran parte del flúor sale del organismo a través de la ori-

na y otra parte se almacena en los huesos y dientes. Por otro lado, cuando el hf entra en con-

tacto con la piel, la mayor parte pasa rápidamente a la sangre y se almacena también en los 

huesos y dientes. La inhalación aguda de hf tras salpicaduras faciales puede causar ulcera-

ción bronquiolar, hemorragia, edema pulmonar y, finalmente, la muerte. El principal efecto 

en la salud por la exposición crónica al f¯ por inhalación es la fluorosis esquelética (us De-

partment of Health & Human Services et al., 1993).
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Fluoruro en regiones específicas de México

En estudios realizados en varios estados de México se ha encontrado una preocupante pre-

valencia de concentraciones elevadas de f¯ en el agua potable, que con frecuencia exceden 

los límites máximos permitidos, lo que representa serios riesgos para la salud de las pobla-

ciones locales.

En Durango se detectaron niveles altos de f¯ en todas las regiones estudiadas (Molina 

Frechero et al., 2013), con la mayor concentración en la región norte, lo cual afecta la cali-

dad del agua embotellada (Martínez-Prado et al., 2013). Un 90% de pozos y depósitos en 

el Valle del Guadiana excedió los límites normativos, lo que se vincula con casos de fluoro-

sis en la población (García-Montiel et al., 2023). Chihuahua reveló una exposición conjunta a 

As y f ,̄ con una significativa porción de muestras de agua y orina que superaban los están-

dares de seguridad (González-Horta et al., 2015). Zacatecas mostró variaciones regionales en 

las concentraciones de f ,̄ donde se destacan en especial las zonas semicálidas secas y semi-

secas (Morales de Avila et al., 2023).

De igual forma, en San Luis Potosí se observó una correlación entre la severidad de la 

fluorosis dental y la concentración de f¯ encontrada en orina, lo cual indica un efecto acu-

mulativo de exposición (Jarquín-Yáñez et al., 2015). Jalisco enfrenta un desafío particular en 

Tabla 1

Influencia en la salud del ser humano según la concentración de f¯
Concentración 
(mg/l)

Exposición Efectos fisiológicos Referencia

0.05 - 0.07 Ingesta habitual 
en el agua

Minimiza el riesgo de fluorosis dental Hattab, 2020

0.25-0.6 Aplicación 
controlada sobre 
los dientes

Protección contra fluorosis del esmalte dental Clark et al., 2020

> 1 Ingesta habitual 
en el agua

Deterioro del metabolismo de la glucosa en 
animales y humanos

Zhou et al., 2023

1.5 Ingesta habitual 
en el agua

Resistencia a la insulina y fluorosis dental Vélez-León et al., 
2019

> 4 Ingesta habitual 
en el agua

Fluorosis dental e hipomineralización del 
esmalte dental

Sosa-Soto et al., 
2022

100-200 Ingesta habitual 
en el agua

Aumento de riesgo de padecer alzheimer Ghosh y Ghosh, 
2020

200-400 Ingesta habitual 
en el agua

Aumento crónico de niveles de hormonas 
que controlan el desarrollo de óvulos, 
espermatozoides y el funcionamiento sexual

Disminución de niveles de testosterona y 
hormonas tiroideas

Skórka-Majewicz 
et al., 2020

9000 Dosis aguda Muerte Wallace Walser iii, 
2021

Fuente: elaboración propia.
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la región de los Altos, donde la faja volcánica transmexicana ha enriquecido las fuentes de 

agua subterránea con f ,̄ lo que ha impactado de forma negativa en la salud pública (Hur-

tado y Gardea-Torresdey, 2004); incluso se ha sugerido un efecto adverso en la inteligencia 

no verbal por el aumento en la concentración de f¯ en el agua (Valdez-Jiménez et al., 2023). 

Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de medidas regulatorias y de mitigación para 

proteger a las comunidades afectadas.

Daños a la salud

Conforme la concentración de f¯ aumenta en el cuerpo humano aumentan los efectos noci-

vos en la salud, de lo cual resultan efectos fisiológicos negativos según la concentración de 

f¯ ingerido (tabla 1, p. 7).

En 2023 se publicó una revisión acerca de los problemas de salud por exposición a altos 

niveles de f¯ en niños, desde la gestación hasta los 18 años, expuestos a cualquier fuente de 

f ,̄ donde fueron empleadas pruebas oficiales de cociente de inteligencia (iq). Esta revisión 

sugiere que una alta exposición al f¯ en un nivel de más de 2 mg/l en el agua potable con-

sumida de manera continua puede dar como resultado deficiencia cognitiva entre los niños 

(Gopu et al., 2023).

Es importante resaltar que la mayoría de los países regulan la cantidad de f¯ en los su-

ministros públicos de agua para asegurar que se mantenga dentro de niveles seguros. Ade-

más, seguir las pautas recomendadas para usar productos dentales que contienen f¯ puede 

ayudar a minimizar el riesgo de exposición excesiva. No obstante, el consumo de alimentos 

como arroz y verduras que fueron cocinados con agua que contiene f¯ incrementa su con-

centración en el organismo (vide supra), lo cual es potencialmente peligroso, además de que 

es difícil establecer los valores de consumo en la población.

Detección y cuantificación de iones fluoruro

Tradicionalmente el análisis de aniones f¯ se realiza mediante espectroscopía de rmn de 19f; 

sin embargo, la nom-aa-077-scfi-2001 establece dos métodos de prueba para la determina-

ción de f¯ en agua. El método espectrofotométrico, basado en la reacción entre los iones 

f ,̄ y el complejo colorido Zirconilo-spadns [sal trisódica del ácido 1,8-dihidroxi-2-(4-sulfo-

fenilazo)naftaleno-3,6-disulfónico], útil en el intervalo de 0 mg/l a 1.4 mg/l. En este méto-

do, el f¯ reacciona con el Zirconilo en medio ácido formando otro anión complejo incoloro 

(zrf62¯), y al aumentar el contenido de f¯ en la muestra la intensidad del color disminuye, 

donde la absorbancia es inversamente proporcional a la concentración de f .̄

El otro es el método potenciométrico, donde el f¯ se determina con un electrodo selec-

tivo específico para ion f ,̄ el cual contiene una membrana cristalina de fluoruro de lanta-

no (laf3). En este método, el estado iónico de la muestra crea una carga en la superficie de 
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la membrana, en las dos interfases. La magnitud de la carga depende de la concentración 

de ion f¯ en la disolución. Así, el lado de la membrana con una concentración de ion f¯ más 

baja se vuelve positivo con respecto a la otra superficie. Esta diferencia de carga es la que 

proporciona una medida de la diferencia de concentración de f¯ en las dos disoluciones, 

útil en el intervalo de 0.1 mg/l a 10 mg/l.

También se han desarrollado métodos alternativos de análisis, como los quimiosensores 

específicos, que son útiles para detectar el anión f¯ en disolución (Black et al., 1999). En 2020 

se desarrolló un dispositivo portátil y económico para la detección colorimétrica y la 

estimación rápida de iones f¯ en el agua, mediante la adición de nanopartículas nú-

cleo-envoltura, consistentes de nanocajas (ncs) ceria@zirconia (ceo2@zro2) recubiertas 

de etilenglicol, con alta afinidad hacia f ,̄ y el tinte naranja de xilenol, que cambia rápi-

damente de amarillo a rojo tras la interacción con f¯ (figura 2). El sensor es altamente se-

lectivo hacia f¯ y muestra una sensibilidad sin precedentes en el intervalo 0.1-5.0 mg/l 

en muestras de agua de campo. Este sensor se ha probado con estándares sintéticos de 

f ,̄ muestras de agua reales, pastas dentales y enjuagues bucales, mediante el uso de un ac-

cesorio para teléfono inteligente y a simple vista (Mukherjee et al., 2020).

Figura 2

Detección de f¯ con naranja de xilenol sobre ncs ceria@zirconia

Fuente: elaboración propia.

Figura 3

Interacción de fluoruro con sensor basado en cumarina

Fuente: elaboración propia.
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Otro dispositivo portátil fue desarrollado en 2021 con el objetivo de medir con-

centraciones de f¯ en agua basándose en la formación de un complejo fe-scn colori-

do. Se usa una disolución de fe(no3)3.9h2o en hclo4 y nh4scn soportada en un algodón 

comprimido, que al interaccionar con iones f¯ forma enlaces fe-f y genera una subs-

tancia incolora. Este dispositivo puede ser conectado al celular y los datos se pueden 

leer mediante una aplicación basada en la ley de Lambert-Beer, demás de que se pue-

de determinar la ubicación y profundidad del pozo, en el intervalo de 0.7 a 8.0 mg/l 

(Otal et al., 2021).

Por otra parte, en 2022 se desarrollaron películas ultrafinas de octadecilamina (oda) y 

con ellas se recubrieron nanotubos de carbono de pared simple (swcnt) para generar nano-

tubos de carbono funcionalizados (oda-swcnt), a través del método Langmuir-Schaefer (ls). 

Para ello se utilizó una microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo eqcm para la detec-

ción de f¯ en medio acuoso. El intervalo de concentración del ion f¯ detectable es de 0.5 a 

145 mg/l. (Taneja et al., 2022). También en 2022 se sintetizó un sensor a base de cumarina, que 

puede reconocer el ion f¯ en acetonitrilo mediante un cambio de color detectable a simple 

vista de amarillo a rosa. La interacción del f¯ con el sensor se produce a través de puentes de 

hidrógeno (figura 3, p. 9) (Maity et al., 2022).

En 2023 se creó una plataforma para teléfono inteligente integrado con inteligencia ar-

tificial (ia), la cual se basa en tiras de prueba que contienen puntos de carbono (cds, por 

Figura 4

Espectros de fluorescencia de la disolución de cds@al3+ con diferentes 

concentraciones de f¯ bajo excitación a 365 nm

Fuente: imagen editada de Yan et al. (2023).
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sus siglas en inglés) funcionalizados con iones al3+ (cds@al3+), los cuales exhiben una emi-

sión verde moderada a 512 nm y roja débil a 620 nm bajo una excitación a 365 nm (figura 

4, p. 10), que es empleada para medir la concentración de f¯ por colorimetría en un inter-

valo de 0 a 0.0012 m (0-23 mg/l). Los cds se sintetizan a partir de carmín de alizarina y áci-

do cítrico, por lo que su superficie podría estar rodeada de grupos hidroxilo (oh), carboxi-

lo (cooh) y sulfhidrilo (sh).

La emisión roja probablemente se origina por la agregación de cds que el al3+ (un ácido 

duro) provoca al coordinarse con los oxígenos (bases duras) de los grupos mencionados. La 

adición de f¯ (una base más dura que el oxígeno) a esta disolución de cds@al3+ provoca que 

los iones f¯ capturen a los iones al3+, formando [alf6]3¯ y destruyendo los agregados. Por lo 

tanto, a medida que aumenta la concentración de f¯ en la muestra, la emisión a 620 nm dis-

minuye de forma notable, mientras que emerge el pico a 512 nm y el color va de rojo a ver-

de. Así, el contenido de f¯ en agua de grifo y pasta de dientes fue analizado de manera in-

teligente, rápida y directa a través de esta plataforma de detección portátil, teniendo como 

fundamento químico el propuesto en la figura 5 (Yan et al., 2023).

Procesos de remoción de fluoruro

La remoción de un contaminante del agua es el proceso por el cual pasa el agua para elimi-

nar el contaminante. Para la descontaminación de f¯ en el agua se han investigado varios pro-

cesos, como adsorción, nanofiltración, intercambio iónico, electrocoagulación y tecnologías 

basadas en membranas. Por su viabilidad económica mencionamos sólo algunos procesos 

de adsorción explorados de manera reciente.

Figura 5

Respuesta de cds a al3+ y subsecuente interacción con f¯

Fuente: elaboración propia.
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La adsorción es un método versátil y ampliamente usado para la remoción de contami-

nantes en el agua y se define como un proceso en el cual un gas o un líquido se acumula en 

la superficie de un sólido o líquido (adsorbente), formando una película molecular o atómi-

ca (adsorbato) (Burciaga-Montemayor et al., 2020). Los nuevos materiales adsorbentes que se 

han estudiado como alternativa al carbón activado en la eliminación del f¯ de las aguas re-

siduales son el negro de carbón grafitado, oxihidróxido de hierro (iii), nanoóxido bimetálico 

de hierro (iii) y titanio (iv), dióxido de titanio, óxido de magnesio, óxido cúprico, hidróxido de 

aluminio, resinas de intercambio iónico, adsorbentes compuestos y modificados (zeolitas, hi-

drotalcitas e hidroxiapatitas) (Rahdar et al., 2019).

Destaca en 2023 el desarrollo de un material adsorbente para la desfluoración basado 

en sílice extraída de la roca pómez, a través de un proceso de lixiviación alcalina, segui-

do de la modificación de su superficie con iones de fe3+ para mejorar su afinidad por f .̄ Se 

analizaron los efectos del ph, tiempo de contacto, cantidad de adsorbente y concentración 

inicial de f .̄ Para la desfluoración de una disolución de f¯ de 20 mg/l, los valores óptimos 

fueron ph 6, 1 g de adsorbente y 45 minutos de contacto. La efectividad del adsorbente se 

evaluó utilizando muestras de agua provenientes de tres pozos, observando que los nive-

les de f¯ en el agua de los pozos disminuyeron drásticamente, como se observa en la figu-

ra 6 (Kiprono et al., 2023).

Figura 6

Comparación de niveles de f¯ en aguas subterráneas crudas y tratadas con el 

material adsorbente modificado con fe3+

Fuente: elaboración propia.
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Los estudios de reutilización demostraron que el material absorbente puede reciclarse 

hasta cinco veces sin perder eficiencia significativa. Se concluyó que el adsorbente a base de 

sílice, desarrollado a partir de la roca de pómez de fácil obtención, es adecuado para elimi-

nar el f¯ del agua.

Conclusiones

La presencia de f¯ en el agua, proveniente tanto de fuentes naturales como antropogénicas, 

representa un riesgo creciente para la salud pública, debido a la sobreexplotación de acuífe-

ros y perforación de pozos profundos. La exposición prolongada a altas concentraciones de 

f¯ puede tener efectos adversos en la salud, como deterioro del metabolismo de la gluco-

sa, fluorosis dental o esquelética y, en casos extremos, la muerte. Este problema podría con-

vertirse en un problema nacional grave, especialmente al consumir alimentos cocinados con 

agua que contiene una alta concentración de este ion.

La regulación de los niveles de f¯ en el agua potable y la implementación de estrate-

gias para disminuir su concentración cuando excede los límites permitidos son pasos cru-

ciales para mitigar los efectos adversos en la salud. Se deben seguir las instrucciones de uso 

de productos dentales y minimizar las descargas de las industrias que contengan f¯ en sus 

aguas residuales.

Aunque existen tecnologías prometedoras para la detección y eliminación del f¯ en el 

agua, su implementación a gran escala aún enfrenta desafíos relacionados con la viabilidad 

económica y la sostenibilidad ambiental. Es imperativo determinar los niveles seguros de con-

sumo en la población y continuar la investigación y el desarrollo de soluciones efectivas y ac-

cesibles para el tratamiento del f¯ en el agua, con el fin de proteger la salud pública y preve-

nir una futura crisis sanitaria.
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Se presenta una revisión bibliométrica de la revista Debate Femi-
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nes de la revista, del 39 al 59. Los temas centrales identificados 

fueron: feminismos, comunidad lgbttti, democracia y género, 

trabajo sexual, participación política, despenalización del abor-
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Introducción 

La producción científica relacionada con el feminismo, el género y los temas de la mujer 

tiene espacios sobresalientes en los medios de difusión y en las revistas científicas, digitales 

o impresas, que discuten en torno a los feminismos y problematizan tanto las relaciones de 

género como la categoría de género en sí. Existen diversas publicaciones que abordan los 

problemas de género, entre ellas, la revista Debate Feminista, la cual es el corpus de análisis 

para este documento, con el propósito de identificar la producción académica y algunas 

problemáticas aplazadas, como parte de la agenda política del pensamiento feminista.

La revisión de Debate Feminista se llevó a cabo desde un enfoque bibliométrico para se-

leccionar los documentos. Esto, además de permitir una descripción, análisis y evaluación de 

la actividad científica y sus actores, contribuye a la recuperación de información para edificar 

una prospectiva científica (Ardanuy, 2012; Licea de Arenas y Santillán-Rivero, 2002).

Metodología

Este trabajo es una aproximación bibliométrica a la revista Debate Feminista, editada por el 

Centro de Investigaciones y Estudios de Género (cieg) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (unam). Esta revista fue fundada por Marta Lamas en 1990 y en 2015 se convirtió 

en patrimonio de la unam. Sus contenidos versan sobre género y sexualidad, con un enfoque 

multidisciplinario. Está centrada en artículos y reseñas de libros.

La bibliometría o los estudios bibliométricos se utilizan para analizar la información re-

lacionada con la producción científica y permiten, según Ordóñez Matamoros et al. (2009), 

evaluar el impacto de una revista, la influencia que ésta ha tenido en sus receptores y su 

relevancia científica y articulación disciplinaria; identificar fortalezas y oportunidades de 

investigación, así como tendencias, modas, eslabonamientos y callejones sin salida; clús-

teres (agrupaciones) de conocimiento, comunidades científicas y redes, y clasificar autores 

según su productividad, instituciones, obras más influyentes, países, entre otros.

En síntesis, estos análisis permiten valorar la actividad científica en un campo específi-

co, en determinados periodos y su impacto, mientras que la revisión sistemática es un en-

foque metodológico que tiene como objetivo sintetizar la evidencia disponible sobre un 

tema de investigación particular, para proporcionar una respuesta a la pregunta de investi-

gación de manera sistemática y objetiva (Campos, 2023; Universidad de Navarrra, 2024). De 

ahí que este trabajo se apoye en la bibliometría para identificar la producción temática, así 

como las fortalezas y oportunidades de investigación.

De 1990 a 2020, Debate Feminista publicó 59 volúmenes en soporte digital. El objetivo de 

este trabajo radicó en identificar sus temas frecuentes durante el periodo 2009-2020, que co-

rresponde a los volúmenes que abarcan del 39 al 59. Sólo se consideraron los artículos, resul-

tados de investigación y ensayos.
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Este análisis se sustenta en una revisión de los artículos publicados en la revista Debate 

Feminista. A lo largo del texto, cada temática es resultado de las investigaciones identificadas 

en los volúmenes mencionados en cada uno de los apartados (tabla 1, p. 4).

Resultados

Los temas fueron diversos: desde aportes de la literatura y biografías de mujeres que han abo-

nado para el análisis de la lucha de las mujeres, hasta nuevas comunidades, como la comuni-

dad lgbttti,1 o reflexiones desde el capitalismo en relación con el género.

En este apartado se desarrollan los temas centrales identificados en la investigación y se 

constituyen dos temas pendientes como elementos añadidos: a) feminismos, una categoría 

dinámica; b) comunidad lgbttti; c) democracia y su relación con el género; d) trabajo sexual, 

una situación con diversas aristas; e) participación política con diferentes rostros y deman-

das; f) vejez (primer tema pendiente en los debates feministas); g) despenalización del abor-

to; h) violencia, algunas expresiones; i) cuerpo; j) expresiones del capitalismo; k) maternidad 

(segundo tema pendiente en los debates).

La clasificación se emprendió con códigos que englobaron los diferentes contenidos. Se 

codificaron 195 resúmenes, en donde los tópicos resultantes fueron el feminismo como una 

categoría amplia de abordar y estudiarse; la democracia; la comunidad lgbttti; la ciudadanía; 

los derechos humanos, y la cuestión de los cuidados del cuerpo, que sintetiza algunas de las 

temáticas esenciales (tabla 1, p. 4).

Feminismos, una categoría dinámica

Dentro de la categoría de feminismo se localizaron diversos artículos que describen su ge-

nealogía, historia, principales teorías y performatividad, por citar subtemas que le conciernen. 

Asimismo, se identificaron exponentes teóricas que han problematizado la situación de las 

mujeres, por ejemplo, María Elena Walsh, Eva Perón, Betty Friedan, Chandra Talpade Mohanty, 

Mary Wollstonecraft, Martha Nussbaum, Joan Scott, Amelia Valcárcel, Françoise D’Eaubonne, 

Simone de Beauvoir, Iris Marion Young, Rosario Castellanos, Nancy Fraser, Judith Butler, Ger-

trude Belle Elion, Isabelle Eberhardt, Angela McRobbie, Gloria Anzaldúa, Inés Arredondo, Ju-

lieta Kirkwood Bañados y Marinella Miano, por citar a las más destacadas.

Estas teóricas son y han sido protagonistas de reclamos políticos en el campo de la filo-

sofía y dentro del propio feminismo, donde los debates conceptuales han enriquecido las 

teorías. Un punto destacado es que, en las experiencias de esta corriente, las situaciones 

1 Las iniciales corresponden a lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Los 
tres primeros se refieren a orientaciones/preferencias sexuales; transexual y transgénero corresponden a 
identidades de género; travesti alude a una expresión de género, y finalmente, la intersexualidad atañe a una 
condición biológica.
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vivenciales atravesaron sus posturas e intereses respecto a las historias de catedráticas, te-

rratenientes, exiliadas y generadoras de procesos concienciadores. Estos nombres son sólo 

parte de una lista mayor de teóricas y pensadoras que han contribuido al análisis de la si-

tuación de la mujer en diferentes épocas.

En consecuencia, esta revisión muestra la trascendencia política de las mujeres en dife-

rentes realidades, situadas en tiempos particulares: la política del concepto destaca los apor-

tes del black feminism, el feminismo de color y el feminismo latinoamericano como enfoques 

epistémicos decolonizadores. Además, la genealogía permite emparejar las contribuciones 

del pensamiento feminista, producidas en distintos contextos históricos y geopolíticos. Ésta 

Tabla 1

Lista de código y frecuencia
Código Frecuencia Volumen

Feminismo 42 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 57 58, 59

lgbttti 28 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 
54, 55

Sexualidad 14 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 53

Democracia 14 40, 45, 46, 48, 50, 53, 54, 55

Trabajadoras sexuales 11 50, 55

Participación política 11 44, 45, 46, 54, 56, y 57

Vejez femenina 8 42

Interrupción del embarazo 8 43, 49, 57

Género 8 45, 52, 55, 56, 57, 58

Cuidado infantil/hijos 8 44, 49, 53

Violencia 7 39, 42, 45, 47, 48, 50, 58

Cuerpo 6 51, 52, 53, 56

Biografía/literatura 6 40, 41, 45, 49, 56

Juventudes 4 48

Capitalismo 4 48, 50, 51

Hermafroditismo 3 47

Emociones 3 39, 45, 58

Derechos humanos 3 40, 46, 48

vih 2 54, 57

Vivienda 1 51

Psicoanálisis 1 50

Neurociencias 1 49

Iglesia 1 48

Artistas plásticas 1 59

Total 195

Fuente: elaboración propia.
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se construye con el antes y el después, y el presente es lo que va elaborando la prospectiva 

del camino y la lucha desde lo íntimo, lo privado y lo público, respondiendo a un momento 

histórico concreto.

El caso del feminismo en América Latina coloca en la discusión a mujeres cuyas realidades 

sociohistóricas, jurídicas, políticas y culturales son tan desiguales que no pueden interpre-

tarse desde el discurso del feminismo eurocéntrico, contrapuesto a las condiciones sociales 

de las mujeres que viven en países emergentes. Ejemplo de ello son los casos de Argentina, 

Bolivia y México.

Se localizó una revisión filosófica del feminismo como categoría analítica y una crítica de 

su lucha política y sus reivindicaciones, como ciertas posturas sobre su utilidad respecto a la 

explotación y la desigualdad de las mujeres, que mantienen la percepción de una peligrosidad 

en la construcción del argumento de la liberación femenina, sustentada por el libre mercado.

En consecuencia, estas reflexiones coinciden en que el feminismo es, en primer lugar, una 

postura y una teoría ética y, en segundo lugar, un movimiento político y social que, desde 

su origen, ha cuestionado la desigualdad entre mujeres y hombres, al considerar que en la 

igualdad no hay diferencia en cuanto a los derechos. Por otro lado, la ética feminista se acu-

ñó hasta los años ochenta del siglo pasado, en lo que se denominó segunda ola del feminis-

mo, que se distinguió por explorar la devaluación cultural de las mujeres y la noción de lo 

femenino. Esto se expresó y racionalizó mediante los conceptos y métodos centrales de la 

ética o filosofía moral.

Pese a la evolución del término feminismo existen vacíos de contenidos, según lo plan-

teado en uno de los números de la revista. El trabajo desde disciplinas como la antropología, 

la etnografía y la sociología ha permitido la construcción de narrativas para explicar las reali-

dades de la mujer; de allí que también haya avances en teorías desarrolladas por mujeres. Es 

el caso de Joan Scott, teórica que planteó el género como categoría de análisis histórico, lo 

que aún sigue vigente para construcciones que van más allá de lo biológico.

Nuevas miradas del feminismo

Como resultado de la revisión, se identificaron documentos que hacen referencia a los femi-

nismos, sus diferentes expresiones y su relación con la realidad. La estructuración de perspec-

tivas teóricas ha favorecido la explicación de diversas realidades y el debate sobre las formas 

variadas de entender el mundo. Se identificaron conceptos sustanciales, como el de perfor-

matividad, por un lado, donde el feminismo cuestiona la normalidad de la mujer en relación 

con su cuerpo, la feminidad o la propia categoría de mujer; y, por otro lado, la teoría queer, 

cuyo propósito es interrogar una normalidad que no sólo incluya la heterosexualidad (volú-

menes 39 [2009]; 40 [2009]; 41 [2010]; 43 [2011]; 44 [2011]; 46 [2012]; 47 [2013]; 48 [2013]; 49 

[2014]; 50 [2014]; 51 [2016]; 52 [2016]; 57 [2019]; 58 [2019], y 59 [2020]).
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Cabe señalar que una teoría contemporánea es un cuestionamiento de las etiquetas de la 

cultura dominante, por ejemplo, las del cuerpo de la mujer o el del hombre. También destaca 

el feminismo ecológico o ecofeminismo, por su perspectiva cultural y constructivista, y me-

diante la autonomía y autodirección de su destino, por lo que el “ecofeminismo se estructura 

a partir de una postura ética radical: la autoconstrucción de la mujer a partir de la ampliación 

de la justicia en un mundo igualitario y unido con la naturaleza” (Sagols, 2014, 116).

Asimismo, se incorpora el “posfeminismo como concepto analítico e intento [por] de-

mostrar que el potencial teórico del término sólo se pone de manifiesto si se entiende como 

un régimen de subjetividad femenina de proyección global intrínsecamente conectado con 

el capitalismo y el ethos neoliberal, que incorpora feminidad espectacular e hipersexualiza-

ción, pone ‘la colonialidad del género’ en acción y, en vez de desestabilizarlo, refuerza el pa-

triarcado” (Giraldo, 2019, p. 1).

Hay una transformación del feminismo a los feminismos. Con el paso de los años se ha 

identificado la pluralidad de la mujer y sus realidades, por lo que surgió la propuesta de fe-

minismos incluyentes, como es el caso del “feminismo de la igualdad y la diferencia”. A partir 

de una revisión histórico-conceptual su planteamiento es que, para hacer surgir un proyec-

to emancipador, éste debe situarse desde la perspectiva de la igualdad. El feminismo ha pa-

sado por diversas búsquedas, entre ellas, ir de la igualdad a la búsqueda de la libertad; de allí 

que se hable actualmente de feminismos. Otro ejemplo es el “feminismo de la izquierda”, el 

cual tiene como objetivo “la transformación radical de la sociedad” (Feministas Socialistas, 

2010) y la erradicación del sistema patriarcal que lo apoya.

La comunidad lgbttti

El segundo eje temático en el análisis de Debate Feminista fue la comunidad lgbttti. Alrede-

dor de éste giraron tópicos como los de violencia, discriminación, derechos humanos y có-

digos civiles de reconocimiento de la preferencia sexual (volúmenes 39 [2009]; 40 [2009]; 41 

[2010]; 43 [2011]; 44 [2011]; 45 [2012]; 47 [2013]; 49 [2014]; 50 [2014]; 54 [2017], y 55 [2018]). A 

partir de su revisión se destaca lo siguiente:

Desde la antigüedad, diversos personajes han practicado la homosexualidad o disiden-

cia sexual, como la llamó Carlos Monsiváis. Actualmente, una diferencia fundamental reside 

en el uso de la endocrinología y la cirugía plástica reconstructiva; tales son los casos de in-

tersexualidad presentados en la niñez o adolescencia que optan por un cambio de sexo me-

diante cirugía médica.

Una de las violencias que ha padecido la comunidad lgbttti es la falta de reconocimien-

to de sus integrantes como sujetos de derecho, esto es, como ciudadanos. Por ejemplo, en 

España, grupos organizados demandan esta ausencia en la vida constitucional y política del 

país, lo cual ha sido cuantioso en la lucha del feminismo. Sobre constitucionalismo existen 
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avances en Bolivia, con su ley de identidad de género, que permite rectificar datos de sexo y 

nombre en el registro civil, y cuya revocación parcial se debe a la no claridad en las categorías 

de sexo y género. Lo anterior es muestra de los alcances a escala constitucional, cuando en 

la mayoría de los casos hay renuencia por parte de las autoridades.

La discriminación hacia la comunidad lgbttti ha sido brutal: mediante encuestas espe-

cíficas, se han precisado violencias, prejuicios y discriminaciones de las que sus integran-

tes han sido víctimas. Cabe resaltar que la investigación cuantitativa prevalece en estudios 

de orientación sexual; la sociología y la antropología han abonado a este campo. Los mar-

cadores sociales de sexo/género, edad y escolaridad moldean las opiniones y actitudes re-

lativas a la homosexualidad, y la comunidad lgbttti ocupa una posición desfavorable en la 

estructura social.

La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) inscribe en el de-

bate internacional y nacional el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento de los 

derechos de la comunidad lgbttti, así como de los derechos humanos contra la heteronor-

matividad, defendida por los grupos políticos conservadores y la Iglesia (principalmente la 

católica), que en la actualidad impera en los congresos y tribunales de las sociedades de-

mocráticas latinoamericanas. Esto implica reconocer a personas cuya orientación es diver-

sa a la heterosexual, las cuales poseen el derecho a elegir su identidad y manifestarla sin 

ser discriminadas.

Los procesos de organización de la comunidad lgbttti se han dado, muchos de ellos, a 

través del arte como principal medio de manifestación, lo cual ha permitido recuperar y ex-

poner la militancia lésbica. Otro modo de expresión en la pelea por las reformas constitu-

cionales ha sido el matrimonio gay, un logro de la comunidad en países como Francia, Ca-

nadá y Países Bajos. Frente a las diferentes formas de homofobia han surgido movimientos 

de diversidad sexual con intereses disímiles para bregar en la no discriminación. Desde el 

ámbito académico ha habido intervenciones para trabajar con las familias sobre esta acti-

tud, que atenta contra su dignidad.

Sexualidad, un viejo debate

Otro tema identificado en Debate Feminista fue el de la sexualidad (volúmenes 41 [2010]; 42 

[2010]; 43 [2011]; 45 [2012]; 47 [2013]; 48 [2013]; 49 [2014], y 53 [2017]). La autonomía sexual y 

reproductiva es un aspecto controversial incluso hoy. En el México contemporáneo, los pun-

tos donde convergen política, religión e igualdad de género son la sexualidad y los derechos 

reproductivos de las mujeres. El conservadurismo nacional ha frenado políticas públicas para 

fortalecer este derecho sobre el propio cuerpo, un acuerdo celebrado desde 1994 en la con-

ferencia de El Cairo, que al respecto denota un atraso de treinta años, consolidado en la po-

lítica de nuestro país.
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Algunos mitos analizados en relación con estos temas son:

a. Si las mujeres indígenas deciden tener hijos no es por decisión propia, o si las tasas 

de nacimiento se elevan es debido a la aspiración por una familia más grande que 

en hogares no indígenas. Esta situación está mediada por el acceso a métodos an-

ticonceptivos y el derecho a la salud.

b. El deseo sexual desaparece con la edad y poco se habla al respecto, de acuerdo con 

estudios científicos que confirman que esto no supone dificultad para sus posibili-

dades de disfrute. Las creencias sociales dictan la extinción del deseo.

c. Exaltación del erotismo femenino y, en cambio, poca exposición del erotismo 

masculino.

Por último, conviene mencionar que los modelos de comportamiento se han modificado 

respecto a la sexualidad y actualmente los jóvenes desdicen los valores sociales; tal es el caso 

de la práctica de sexo ocasional, que entre los universitarios es recurrente.

La educación es un espacio donde se puede orientar y acompañar a la juventud con in-

formación pertinente; lamentablemente, los contenidos en educación sexual se han restrin-

gido en el ámbito pedagógico y han sido permeados por discursos religiosos (católicos) pre-

ocupados por la pérdida del orden sexual, lo que ha tenido como consecuencia embarazos 

a temprana edad. La sexualidad se ha centrado en la familia, la Iglesia y el Estado por medio 

de la prohibición y la culpa.

La democracia y su relación con el género

En algunos volúmenes se identificó el tema de la democracia (volúmenes 40 [2009]; 45 [2012]; 

46 [2012]; 48 [2013]; 50 [2014]; 53 [2017]; 54 [2017], y 55 [2018]). A partir de su revisión y análi-

sis se destaca lo siguiente:

La democracia figura en el marco de la desigualdad social y de género. En la premisa de 

un bien para todos advertimos una restricción de la libertad; por ejemplo, el espacio públi-

co como deliberación y denuncia, pero también como espacio político. Ante el contexto de 

una política económica avasallante, como el neoliberalismo, abundan los prototipos de re-

sistencias contra la consigna “callar y bajar la cabeza”: el descontento, la indignación y la ra-

bia en Montreal, Palestina, el sureste mexicano, Carolina del Sur y Oakland. La politización 

del malestar, fuera de los códigos tradicionales, ha conseguido atravesar el impasse social.

A partir de 2011, plazas públicas de geografías heterogéneas fueron ocupadas por jóve-

nes, mujeres, jubilados, migrantes y otros actores políticos cuyas protestas los han obliga-

do a identificarse con el mote de los indignados. La indignación global surge con la imple-

mentación de políticas discriminatorias y de desigualdad, cuya administración orilló a exigir 

cuentas y demandar respuestas y transformaciones. Es el caso de las migraciones forzadas 

de Centroamérica.
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La democracia en América Latina y el mundo devela desigualdad de género. La Organiza-

ción de las Naciones Unidas para las Mujeres señala, en su Informe 2012-2013 sobre el ejercicio 

y goce de derechos, que el 52% de la población mundial aún experimenta esta desigualdad. 

La principal afirmación es que nacer siendo mujer sigue siendo una desventaja en un contex-

to patriarcal y misóginamente estructurado, que acarrea violencia y discriminación. Esto ori-

gina la resistencia de luchas antipatriarcales y anticapitalistas, como la Caravana de Madres 

Centroamericanas.

Durante la última década en América Latina, los procesos democráticos, en el sentido de 

elecciones presidenciales, han tenido lugar mediante la línea política de las familias, con un 

tinte de reelección. Esta tendencia ha impedido la alternancia en el gobierno.

Un verdadero compromiso democrático pasaría necesariamente por la superación de las 

lógicas de desigualdad, dominación y opresión, lo que significa que la cuestión de género 

ocupa un papel preponderante en la búsqueda de la emancipación humana.

El trabajo sexual, una situación con diversas aristas

El trabajo sexual estuvo presente en la revisión, donde surgen los siguientes planteamientos 

(volúmenes 50 [2014] y 55 [2018]):

Se identificaron estudios sobre grupos afanados en la defensa de los derechos civiles, hu-

manos y laborales, así como en el cuidado de la salud de las trabajadoras sexuales. Un ejem-

plo es la Brigada Callejera, organización creada por trabajadoras sexuales en 1997 bajo la de-

nominación de Red Mexicana de Trabajo Sexual. Ante esta organización y gestión, en 2014, la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal otorgó a las per-

sonas que laboraban en el comercio sexual callejero la licencia de “trabajadores no asalaria-

dos”, en un triunfo de la movilización política. Colombia y Estados Unidos son países que han 

avanzado en la situación jurídica de estas trabajadoras.

Por otro lado, la industria, el comercio y el tráfico sexual, tanto como la prostitución, la 

explotación y el abuso, han derivado en la esclavitud sexual y la trata de personas con fines 

de explotación, ante lo cual las organizaciones promueven la abolición de toda forma de co-

mercio sexual. Si bien la ley para regular esta labor ha sido importante, la procuración de jus-

ticia se ve limitada.

Investigaciones al respecto muestran que este fenómeno no es homogéneo y su desarro-

llo es desigual. En lugar de una clara división entre un trabajo libre y una explotación forzada 

existe un continuum de variadas formas que oscilan entre una relativa libertad y la coerción. 

La trata de personas para la prostitución, que ocurre en todo el mundo, no supone un traba-

jo sexual: es un negocio de siete mil millones de dólares anuales que involucra a decenas de 

miles de mujeres y menores de edad.
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Existen las sex wars, guerras en torno a la sexualidad que se han suscitado sobre todo en 

Estados Unidos, en paralelo con el desarrollo del feminismo y cuya influencia teórica y políti-

ca ha enmarcado el debate feminista universal, el cual ha impulsado un nuevo abolicionismo 

y ha abogado en favor de reconocer formas inéditas de organización del trabajo y los dere-

chos laborales para las trabajadoras sexuales.

Una participación política con diferentes rostros y demandas

Las investigaciones sobre la participación política de mujeres son limitadas (volúmenes 44 

[2011]; 45 [2012]; 46 [2012]; 54 [2017]; 56 [2018], y 57 [2019]). Sin embargo, la presencia de las 

mujeres en este ámbito muestra trayectorias singulares y aportaciones que van desde la políti-

ca oficial hasta la dirigencia de comunidades indígenas. Es el caso de Sofía Robles Hernández, 

primera mujer indígena que en 2012 fue electa presidenta municipal de Santa María Tlahui-

toltepec, municipio de la región mixe de Oaxaca, o de Martha Sánchez Néstor, originaria de 

las regiones de la Costa Chica y de la Montaña de Guerrero. La cifra de mujeres en cargos 

públicos se incrementa sistemáticamente; el principio de la paridad de género ha potenciado 

las capacidades propias de las mujeres, aunque muchas de éstas aún siguen estando veladas 

por sus circunstancias históricas.

La vejez, primer tema pendiente en el debate feminista

El tema de la vejez se ha relegado en las discusiones del feminismo a través de representa-

ciones como la muerte, el asco, la enfermedad, la transformación del cuerpo o la brecha ge-

neracional. En el volumen 42 (2010), el eje central fue la vejez, donde se identificaron algu-

nos puntos importantes, como la división por edades, una perspectiva biologicista que ha 

prevalecido y provocado una doble lectura sobre las subjetividades. La vejez se instaura y 

es recibida por el cuerpo de acuerdo con la forma de vida que le antecedió; para ello deben 

considerarse las condiciones de salud, laborales, alimenticias, psicológicas, sociales y, desde 

luego, económicas.

En las últimas décadas, los actos de maltrato hacia personas adultas mayores despertaron 

el aliciente de la comunidad científica y los tomadores de decisiones. La violencia domésti-

ca se reconoció como tema en último lugar, aunque su presencia refuerza el valor de seguir 

hablando de ella. El interés se debe a dos coyunturas: 1) los cambios demográficos, y 2) el 

reconocimiento como problema social, los cuales han favorecido, en el marco internacional, 

la toma de conciencia por los derechos de las personas y el derecho a una vida libre de 

violencia en la vejez.

La trascendencia de la vejez en un contexto urbano o en uno rural es distinta. La estima y 

el peso político y social de los abuelos en las comunidades indígenas guarda otra importancia; 

la noción de Amëj —“grande”, en lengua ayuujk o mixe— significa que se llega a ser viejo o 
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vieja con una categoría de principal en la comunidad. Existe, pues, una señal de dignidad y 

respeto, a diferencia del contexto urbano (Vásquez García, 2010).

Despenalización del aborto

Los avances sobre las reformas para despenalizar el aborto son cruciales, ya que se analiza el 

debate relativo al derecho de la mujer sobre su cuerpo. Argumentos seudocientíficos o reli-

giosos defienden la ley antiaborto o penalizan esta práctica desde una perspectiva purista 

(volúmenes 43 [2011]; 49 [2014], y 57 [2019]). Sin embargo, organizaciones como Las Libres 

en Guanajuato se han propuesto defender, gestionar y exigir los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres. Un caso de movilización política fue promover un veto a la reforma 

que “el Congreso local de Guanajuato aprobó para eliminar la causal de violación del Códi-

go Penal y encarcelar a las mujeres víctimas de violación si intentaban practicarse un aborto 

hasta por ocho años” (Cruz Sánchez, 2011, p. 176).

Otra eventualidad sucedió en 2008, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

aprobó reformas en materia de interrupción voluntaria del embarazo, que posteriormente 

fueron validadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) en un fallo memora-

ble. Despenalizar el aborto está presente en la agenda de movilizaciones sociales de las mu-

jeres mexicanas.

Violencia: algunas expresiones

El problema del feminicidio se vincula con lo que actualmente se ha denominado necropo-

lítica, la cual es el resultado de la convergencia de procesos, como la militarización, la in-

gobernabilidad, el propio neoliberalismo y, desde luego, la articulación de actores y perso-

najes de la vida económica y política de un país. La necropolítica se convirtió en el nuevo 

orden social en algunos países y ciudades. Un ejemplo es Ciudad Juárez, que desde 2008 

ha tenido altos índices de feminicidio, problemática que se ha expandido en todo México. 

La violencia en situaciones de guerra es otra circunstancia en la que las mujeres son vícti-

mas de violación sexual.

La erradicación de la violencia debe ir más allá de una sanción legal. Algunas dificultades 

en las investigaciones fueron: 1) el componente sociopolítico: la separación de las prácticas 

violentas contra las mujeres de las demás prácticas sociales violentas; b) el componente cul-

tural: la banalización del sufrimiento humano, y c) la intersección de los determinantes ante-

riores: la perspectiva de la victimización y el no reconocimiento de los derechos humanos de 

las mujeres (volúmenes 39 [2009]; 42 [2010]; 45 [2012]; 47 [2013]; 48 [2013]; 50 [2014], y 58 [2019]).
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Cuerpo

Sobre el tema del cuerpo se localizaron estudios relacionados con la construcción y confi-

guración a partir de la diferencia de género; el cuerpo como consumo, moda, consumismo, 

comodidad o belleza física (volúmenes 51 [2016]; 52 [2016]; 53 [2017], y 56 [2018]). El cuer-

po como centro de relaciones de poder y su materialidad como depósito de una violencia 

histórica que intenta someterlo a diferentes formas de normalización, o bien, el propio sa-

crificio representado a través de la corporalidad.

Expresiones del capitalismo

Los problemas derivados del capitalismo se vinculan a contextos como el económico y el so-

cial; figuran temas como desigualdad, violencia, economía hegemónica y capitalismo gore, 

en analogía con el cine del mismo nombre.

Destacan cuatro grupos masculinizados para las relaciones de poder global: 1) los ad-

ministradores de corporaciones transnacionales; 2) los oligarcas y poseedores de riquezas; 

3) los dictadores que controlan Estados autoritarios, y 4) las élites estatales de la metrópoli 

global. Esto constituye elementos propios de un orden social que regula e instaura las 

relaciones de género. Estas reflexiones se derivaron de la revisión de tres volúmenes (48 

[2013]; 50 [2014], y 51 [2016]).

Maternidad, segundo tema pendiente en los debates

Las reflexiones en torno a la maternidad se identificaron en tres volúmenes (44 [2011]; 49 

[2014], y 53 [2017]). El tema de la crianza se desdibuja en dos sentidos: la maternidad y la pa-

ternidad respecto a la separación. Al cuidador le asignan las representaciones sobre cuidado, 

es decir, las obligaciones morales de una sociedad, y con las reflexiones desde el feminismo 

sobre la incorporación del hombre al cuidado infantil, se discute el género desde una pers-

pectiva comparativa y desde su necesaria inclusión para beneficiar la igualdad.

Discusión y conclusiones

En este trabajo se identificó, por un lado, una discusión permanente sobre feminismo y gé-

nero a través de revisiones conceptuales, epistemológicas y filosóficas vitales para la cons-

trucción del conocimiento, lo cual permite señalar futuros debates teóricos y la incorpora-

ción de otros marcos conceptuales para dilucidar las presentes problemáticas. A partir del 

análisis de la revista Debate Feminista se identificaron pocos estudios sobre la participación 

política de las mujeres. No obstante, existen casos de mujeres organizadas que intervienen 

activamente en la vida política del país y en luchas sociales, por ejemplo, los feminicidios o 

las diversas violencias que se presentan en lo cotidiano.
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Actualmente, las mujeres jóvenes han asumido la defensa y lucha de sus demandas y ne-

cesidades. Su afiliación a la lucha feminista es significativa. Las historias personales, los inte-

reses académicos, congresos y conversatorios han facilitado la disertación entre ellas, para 

quienes el feminismo “es un término utilizado con fines prácticos que aglutina particulari-

dades y características de una única forma de hacer y pensar en el feminismo” (Barrera et al., 

2010, p. 64). Su mirada vierte reflexiones que contribuyen al feminismo contemporáneo y de-

finitivamente a su genealogía.

A partir de esta revisión se descubrió el avance de los feminismos en la gestión y 

elaboración de reformas constitucionales, como la despenalización del aborto o el 

matrimonio gay, logros que, en conjunto, han emprendido las mujeres y la comunidad 

lgbttti. Otro pendiente es la labor de sensibilización hacia la no discriminación social y las 

representaciones de gobierno, e incluir una educación no sexista en espacios escolares. Un 

alcance más en el ámbito de las reformas es el de las trabajadoras sexuales que han luchado 

por su reconocimiento como trabajadoras no asalariadas. La aportación del feminismo en 

la elaboración de políticas de igualdad ha propiciado una transformación en los derechos 

civiles, sociales y políticos de las mujeres.

A partir de esta aproximación bibliométrica se identifica que la maternidad no ha sido 

completamente abordada por el feminismo. Si bien conforma diversas realidades, recién se 

ha problematizado el tema al identificarse diversas maternidades o maternidades disidentes: 

madres adolescentes solteras, madres lesbianas, mujeres que no quieren ser madres y madres 

feministas, por citar algunas.

Considero importante nutrir el sostenimiento económico desde las maternidades como 

actoras principales en el cuidado, así como visibilizar las problemáticas de las mujeres indígenas 

en situaciones de pobreza, vulnerabilidad, discriminación económica o social, o por origen, 

género y problemas estructurales. El tópico que debe posicionarse en la agenda del feminismo 

es la vejez en las mujeres como sujetas de derechos humanos; fortalecer la revisión de términos 

y expresiones que van resignificándose. Conviene hacerlo desde la dimensión etimológica, 

genealógica y filológica.
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La imagen y lo virtual

Lorena Noyola Piña (coord.)

uaem, Cuernavaca, 2024, 322 páginas

isbn: 978-607-8951-46-8

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/la-imagen-y-lo-

virtual/ 

Este libro reúne investigaciones sobre la imagen y lo virtual des-

de diversas perspectivas transversadas por la imagen digital, 

principalmente. De forma simple, se muestra cómo la imagen pasa de ser un objeto o un pla-

no a ser un sistema de significaciones que interactúa con la cognición humana y da paso a un 

nuevo universo de reflexión sobre sí misma. Los textos de este libro están organizados en sie-

te temáticas: la imagen en el metaverso como extensión de la realidad y la realidad como ex-

tensión del metaverso; la virtualidad como proceso social; el aprendizaje virtual y la imagen; 

la imagen como vínculo a distancia; la influencia de la imagen virtual en el comportamiento 

social; la imagen y las narrativas de diseño editorial, y reflexiones sobre la imagen y lo virtual.

Depresión y ansiedad en adolescentes de origen 

indígena de Chiapas, México

Luz María González Robledo, María Cecilia González 

Robledo, Gustavo Nigenda López, Fátima Rodríguez Cuevas, 

Edson Serván Mori, Roberto Matus Cruz

uaem, Cuernavaca, 2022, 44 páginas

isbn: 978-607-8784-72-1

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/depresion-y-

ansiedad-en-adolescentes-de-origen-indigena-de-chiapas-

mexico/ 

Esta investigación explora las condiciones de salud mental, como la depresión y la ansiedad, 

en adolescentes y jóvenes que viven en comunidades marginadas de la región de Sierra Ma-

riscal y Frailes de Chiapas. Los autores analizan el contexto social y económico, la educación, 

la violencia y los roles de género como principales condicionantes, así como la respuesta del 

sistema de salud en Chiapas. El estudio se dividió en tres etapas: en la primera se realizó un 

diagnóstico de depresión y trastorno de ansiedad en una población de catorce a veinte años; 

en la segunda se diseñó una intervención comunitaria con perspectiva de género para mejo-

rar la atención a la salud mental, y en la tercera se evaluó la intervención con el fin de obser-

var cambios respecto a las condiciones iniciales y los principales hallazgos.

https://libros.uaem.mx/producto/la-imagen-y-lo-virtual/
https://libros.uaem.mx/producto/la-imagen-y-lo-virtual/
https://libros.uaem.mx/producto/depresion-y-ansiedad-en-adolescentes-de-origen-indigena-de-chiapas-mexico/
https://libros.uaem.mx/producto/depresion-y-ansiedad-en-adolescentes-de-origen-indigena-de-chiapas-mexico/
https://libros.uaem.mx/producto/depresion-y-ansiedad-en-adolescentes-de-origen-indigena-de-chiapas-mexico/


3Inventio, año 20, núm. 52, 2024, pp. 1-6.
issn: 2448-9026 (digital)

El cuarto jinete del Apocalipsis

José Antonio Gómez Espinoza

uaem, Cuernavaca, 2023, 254 páginas

isbn: 978-607-8951-04-8

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/el-cuarto-jinete-

del-apocalipsis/ 

El covid-19, ese jinete del apocalipsis, se convirtió muy rápi-

do en una pandemia. Puso en cuarentena a las sociedades 

de todo el orbe, paralizando las actividades económicas y so-

ciales como una estrategia para frenar su avance a nivel glo-

bal. La pandemia vino a cuestionar nuestras formas de sen-

tir, pensar y ver el mundo, la cotidianidad, la conciencia de la mortalidad, nuestras maneras 

de relacionarnos con otros humanos y con la naturaleza. En esta obra se reúnen algunas re-

flexiones del autor sobre cómo se vivió la pandemia y el aislamiento, las olas y variantes del 

virus, los avances científicos y los efectos de este flagelo en las estructuras humanas, como 

la educación, la normalidad y la nueva normalidad, la cultura y la sociedad, la economía, la 

política, la salud y la ciencia.

La construcción social de la organización universitaria 

desde los estudios organizacionales

Augusto Renato Pérez Mayo

uaem/Bonilla Artigas Editores, Cuernavaca, 2019, 391 páginas

isbn: 978-607-8519-97-2

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/la-construccion-

social-de-la-organizacion-universitaria-desde-los-estudios-

organizacionales/ 

Este libro revisa los discursos, representaciones sociales y narra-

tivas de los miembros de los cuerpos académicos de una insti-

tución universitaria en el sureste de México, a partir de la riqueza teórica y metodológica que 

brinda la transdisciplinariedad de los estudios organizacionales. Esto se sustenta en dos orde-

namientos conceptuales: el primero hace una revisión sobre los saberes de los cuerpos aca-

démicos en relación con sus valores, creencias, tradiciones y juicios, que permite ponderar el 

estado del conocimiento sobre la organización universitaria, destacando rasgos fundamen-

tales de las representaciones sociales mediante la narrativa; el segundo inadaga en los apor-

tes de los estudios organizacionales al análisis interpretativo de la organización universitaria.
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Feminicidios. Más allá de la imaginación

María Elena Berengueras, Miguel Ángel Soria, Marta Caballé

uaem/Miguel Ángel Porrúa, Cuernavaca, 2023, sp

isbn: 978-607-8784-86-8

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/feminicidios-mas-

alla-de-la-imaginacion/ 

El feminicidio es un tema complejo cuando se trata de anali-

zar desde diversas disciplinas y teorías. Los autores parten de 

una revisión del modelo de familia como base de la sociedad, 

la masculinidad patriarcal y los índices de violencia familiar res-

pecto a la violencia de género, el suicidio, el homicidio y el feminicidio, desde el campo de la 

psicología y el psicoanálisis. La obra se divide en cuatro partes: la primera expone los aspec-

tos culturales, sociales y psicológicos del homicidio familiar, y los antecedentes históricos de 

la violencia familiar; la segunda explora las causas y dinámicas del feminicidio y sus posibles 

factores psicológicos; la tercera revisa el suicidio dentro del fenómeno del feminicidio, y la 

cuarta señala las dinámicas del feminicidio en las relaciones de pareja.

Habla del silencio: estudios interdisciplinarios sobre la 

Lengua de Señas Mexicana y la comunidad sorda

Miroslava Cruz-Aldrete (coord.)

uaem/Bonilla Artigas Editores, Cuernavaca, 2018, 290 páginas

isbn: 978-607-8519-57-6

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/habla-del-

silencio-estudios-interdisciplinarios-sobre-la-lengua-de-

senas-mexicana-y-la-comunidad-sorda/ 

Este libro se distingue no sólo por conjuntar el trabajo de in-

vestigadores de varias instituciones nacionales que, desde 

sus distintas disciplinas, han discutido la atención a los sor-

dos usuarios de la Lengua de Señas Mexicana (lsm), sino también por contar con la colabo-

ración de los miembros de esta comunidad. El lector encontrará aquí una obra que es pro-

ducto de la madurez académica y profesional de sus autores, quienes presentan una visión 

crítica de la propuesta educativa bilingüe para este sector de la población, del derecho a la 

salud y de la participación ciudadana de los sordos señantes. Se pone de relieve el estudio de 

la adquisición de la lsm como primera lengua, los procesos cognitivos de los sordos señan-

tes y la pertinencia de una mirada interdisciplinaria para la enseñanza del alumnado sordo.
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Recursos humanos y organizaciones. Una mirada 

transdisciplinar

Luz Stella Vallejo-Trujillo, Augusto Renato Pérez Mayo 

(coords.)

uaem/Bonilla Artigas Editores, Cuernavaca, 2018, 324 páginas

isbn: 978-607-8460-17-2

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/recursos-

humanos-y-organizaciones-una-mirada-transdisciplinar/ 

Esta obra pretende mostrar la relevancia que tiene el estudio 

de los recursos humanos de las organizaciones. Además, bus-

ca que los constructos exhibidos a partir de comprensión de esos recursos sean aprovecha-

dos en su formación y capacitación. Los capítulos de este libro abordan puntos de vista, per-

cepciones, argumentos y lenguajes que caracterizan a los individuos. Se presentan teorías de 

representación social, desde los enfoques clásicos hasta los contemporáneos; la perspectiva 

teórica e instrumental que se podría aplicar para entender la resiliencia en contextos organi-

zacionales; la forma en que los recursos humanos participan en el ciclo de vida de un proyec-

to bajo la metodología del Project Management Institute, entre otros temas.

Declaración Universal de Derechos Humanos/Universal 

Declaration of Human Rights

Antonio Sorela Castilla

uaem, Cuernavaca, 2021, 95 páginas

isbn: 978-607-8784-41-7

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/declaracion-uni-

versal-de-derechos-humanos-universal-declaration-of-hu-

man-rights/ 

La presente versión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha comenta-

do, ilustrado y traducido al inglés con el objetivo de que se divulgue este instrumento entre 

hablantes tanto de inglés como de español. Para facilitar que un amplio número de lectores 

comprenda el texto, se incluyen comentarios que, mediante un lenguaje sencillo, expresan 

la intención de cada uno de los artículos de la declaración; asimismo, se ofrecen ejemplos 

ilustrativos que las personas pueden aplicar en su vida diaria. El objetivo principal es que to-

dos los individuos visualicen sus derechos humanos y el alcance que éstos tienen, para que, 

después, puedan exigir su respeto sin ningún tipo de restricción. Se presentan casos reales y 

ejemplos hipotéticos para lograr un mejor entendimiento del texto.
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Diagnóstico participativo comunitario. Municipio 

indígena de Coatetelco, Morelos

Lilián González Chévez, Yuridia Barreto Pavón

uaem (Cuadernos de Investigación cicser 3), Cuernavaca, 

2020, 129 páginas

isbn: 978-607-8639-63-2

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/diagnostico-

participativo-comunitario-municipio-indigena-de-

coatetelco-morelos-digital/ 

Este diagnóstico del nuevo municipio indígena de Coatetelco fue elaborado con el apoyo de 

estudiantes de la Licenciatura de Comunicación y Gestión Interculturales de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (uaem). Reúne problemáticas que afectan al municipio y bus-

ca ser una herramienta de reflexión y acción colectiva, con la finalidad de que los habitan-

tes y autoridades del pueblo visualicen los problemas más significativos de la comunidad, así 

como sus causas y posibles soluciones. Entre éstos destacan la escasez de servicios, contami-

nación de la laguna y zonas de cultivo, alcoholismo, inseguridad, condiciones sociales de pre-

carización, falta de trabajo, de recursos económicos y de apoyo para la producción agrícola.

Polifonía de las violencias en México. Aproximaciones 

empíricas y teóricas

Joel Ruiz Sánchez, Enrique Trejo Santos, Juan Cajas, 

Yessika Mabel Cepeda Arellano (coords.)

uaem/Itaca, Cuernavaca, 2023, 263 páginas

isbn: 978-607-8951-28-4

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/polifonia-de-las-

violencias-en-mexico-aproximaciones-empiricas-y-teoricas/ 

Los trabajos que componen este libro abordan aspectos espe-

cíficos de la violencia en el contexto mexicano actual y mues-

tran las diversas formas en que ésta asume una dimensión polisémica. Esta perspectiva con-

sidera las múltiples dimensiones de la violencia, sus causas, consecuencias y resistencias, y 

trata de comprenderla como un proceso relacional, histórico y contextual. Este libro exami-

na distintas vertientes del fenómeno de la violencia, como la corrupción, el desplazamien-

to interno forzado, la desaparición forzada, feminicidios e impunidad, violencia de género, 

entre otras. Los temas son analizados desde diferentes perspectivas y enfoques que buscan 

contribuir al debate sobre la violencia en el México contemporáneo.
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