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resumen

Este ensayo contrasta la demografía y la sociología desde una 

perspectiva clásica. Ambas disciplinas tienen historias pareci-

das: un auge intelectual en la segunda mitad del siglo xx, segui-

da de cierta incertidumbre acerca de su quehacer científico. Di-

fieren en dos aspectos. Primero, la demografía tiene objetos de 

estudio (la población) y métodos (cuantitativos) de contornos 

más afirmados que la sociología, la cual destaca por una mayor 

diversidad temática, metodológica y teórica. Segundo, la de-

mografía tiene menor presencia en el campo académico inter-

nacional que la sociología.
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A R T Í C U L O S

Demography and sociology: a classical perspective

abstract

This essay contrasts demography and sociology from a classical 

perspective. Both disciplines share a similar history: an intellec-

tual upswing in the second half of the 20th century, followed by 

some uncertainty regarding their scientific role. They differ in 

two respects. First, the research objects (i. e., population) and 

methods (i. e., quantitative) of demography are more firmly de-

fined than those of sociology, which is more diverse topica-

lly, methodologically, and theoretically. Second, demography 

is less widespread than sociology in global academia.
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Introducción

Estudiar una ciencia implica interesarse por sus formas de aproximarse a lo real y por sus 

teorías y métodos. Es también reconstruir la génesis sociohistórica de una comunidad cientí-

fica. Ese primer enfoque es epistemológico: analizar la ciencia y sus herramientas, desde un 

enfoque interno. El segundo es sociológico: aproximarse a la ciencia como construcción so-

cial. Este ensayo propone contrastar la sociología y la demografía. Ello implica descentrarse 

de las rutinas de cada una, y luego considerar sus semejanzas y diferencias. Cabe también pre-

guntarse si esto tiene relevancia, ya que comparar cosas demasiado dispares no tiene sentido.

Postulamos que contrastar la demografía y la sociología sí es factible porque ambas son 

ciencias sociales. La sociología lo es por definición: es un neologismo que combina la raíz la-

tina socius (“compañero”) y la raíz griega λόγος (“estudio”). En cuanto a la demografía, ello sí 

suscita un debate. Este ensayo adopta la visión de Caldwell (1996): la demografía “es, en gran 

parte, una ciencia social, y cada vez lo es más” (p. 333). Además, tengamos presente que la 

demografía y la sociología no son monolitos.

Así, este ensayo no pretende ser exhaustivo. Espera ofrecer una perspectiva, una de tan-

tas otras, mediante la descripción de planteamientos y debates clásicos de ambas ciencias. 

Primero, se esboza una reflexión epistemológica, declinada en tres dimensiones: gnoseoló-

gica, metodológica y ética. Segundo, se bosqueja una reflexión sociológica, atenta a las his-

torias académicas y a las grandes narrativas de la demografía y la sociología, así como a los 

rasgos típicos del demógrafo y del sociólogo.

Enfoque epistemológico

Abarquemos, siguiendo a Piaget (1967), tres cuestiones: gnoseológica —en qué consiste el 

conocimiento—, metodológica —con qué herramientas aportar el conocimiento— y ética 

—cuáles son los criterios de validación del conocimiento—.

El conocimiento

El Diccionario demográfico multilingüe de las Naciones Unidas define la demografía como “la 

ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas tratando, desde un punto 

de vista principalmente cuantitativo, su dimensión, su evolución y sus características genera-

les” (Maccio, 1985, p. 17). Según criterios metodológicos, la demografía formal está soporta-

da por las matemáticas y la estadística; la demografía social se enfoca en la comprensión y la 

explicación de los fenómenos, con lo que inicia la interdisciplinariedad (Tabutin, 2007, p. 17).

Según criterios temáticos, la demografía histórica es el “estudio de la historia de la pobla-

ción y de la sociedad humana en general” (International Commission for Historical Demo-

graphy [ichd], 2012); la sociodemografía es el “estudio de las relaciones entre los fenómenos 

demográficos y los fenómenos sociales” (Maccio, 1985). El análisis demográfico, “estudio de 
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las componentes de variación de la población y sus cambios” (Hauser y Duncan, 1975, p. 47), 

constituye el núcleo de la demografía. Se integra al campo más amplio de los estudios sobre 

la población, que abarcan el análisis de las relaciones entre estas variaciones demográficas y 

otras cuestiones acerca de la población que son de interés para otras ciencias.

La demografía se caracteriza así por un objeto específico: la población. La sociología, en 

cambio, estudia un objeto general, acaso vago: la sociedad. Los sociólogos abogan por una 

estrategia imperialista: toda parcela de lo real puede convertirse en objeto de estudio. Como 

botón de muestra, consideremos los paradigmas de dos de los fundadores de la disciplina, 

Weber y Durkheim. Durkheim (1986) conceptualiza los hechos sociales como caracterizados 

por la exterioridad —toda una serie de instituciones preexisten a los individuos— y la coac-

ción —el hecho social se impone a los individuos—. Para Weber (1996), el objeto de la socio-

logía es la acción social. Existe primero el comportamiento humano —todo lo que un indi-

viduo hace o piensa—, luego las acciones dotadas de un sentido subjetivo, y por último, las 

acciones sociales, subjetivamente significativas y orientadas hacia el otro.

En definitiva, no hay consenso en torno al ámbito de la sociología. En cambio, la demo-

grafía sí definió su quehacer, inclusive desde las altas esferas de la disciplina —notablemente, 

la División de Población de las Naciones Unidas con el Diccionario demográfico multilingüe—. 

Conforme se fue desarrollando la sociología se multiplicaron las áreas temáticas —por ejem-

plo, sociología urbana, sociología económica, sociología de la inmigración—, lo cual habría 

puesto en peligro su consistencia (Therborn, 2000; Wallerstein, 2006).

Los métodos

Al pensarse como principalmente cuantitativa, la demografía atribuye una importancia fun-

damental a los métodos. Ahora bien, “en una ciencia pensada como empírica, […] las rela-

ciones más importantes no se pueden establecer mediante la observación directa” (Keyfitz, 

1975, p. 267). Adquieren particular relevancia las técnicas destinadas a contrarrestar las di-

ficultades originadas por la cuasiimposibilidad de la observación directa. Presentemos dos: 

cómo recolectar datos —usando fuentes de información— y cómo establecer vínculos entre 

variables —elaborando modelos matemáticos—.

La demografía ha desarrollado una amplia gama de métodos para recolectar información, 

para lo cual ha afrontado tres retos: la cantidad, calidad y riqueza temática de los datos. En 

cuanto a la calidad, por ejemplo, existen dos tipos de errores en las historias de nacimiento: 

la omisión de nacimientos —lo que genera una subestimación de la fecundidad— y la data-

ción incorrecta de los nacimientos —lo que altera los niveles y las tendencias de la fecundi-

dad (Juárez, 2008)—. En cuanto a la cantidad y a la riqueza temática, los registros de pobla-

ción integran casi todos los datos demográficos, pero poca información de índole económica 

y social (Tabutin, 1997, pp. 389-392).
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La demografía se presta fácilmente al uso de modelos matemáticos porque los eventos 

que considera —es decir, edad, número de hijos, etcétera— son en su mayoría numéricos, 

y permiten paliar la eventual mala calidad de los datos y apoyar proyecciones de población. 

De hecho, se acercan más a los modelos usados en las ciencias físicas que a los de las ciencias 

sociales. Ahora bien, se ha notado cierto declive en su uso en las últimas décadas, en pro de 

modelos estadísticos (Coale y Trussell, 1996) y, recientemente, computacionales.

La sociología ha discutido dos cuestiones fundamentales: los enfoques de comprensión 

de lo social y el uso de los métodos cualitativos y cuantitativos. Durkheim (1986) aboga por 

observar los hechos sociales como cosas, adoptando una mirada exterior y abandonando pre-

nociones. Tal postura es difícil de conseguir porque el sociólogo pertenece a los hechos so-

ciales que estudia. Durkheim (2008) recurrió entonces a indicadores fríos y distantes, en par-

ticular estadísticos, como en la obra clásica El suicidio.

Para Weber (1996), en vez de evitar la particularidad con herramientas generales como 

las estadísticas, cabe al contrario elaborar técnicas capaces de reconstruir el sentido de la ac-

ción individual. A grandes rasgos, los sociólogos cuantitativos argumentan que el carácter 

replicable de sus métodos contribuye a que la sociología se legitime como ciencia. Los so-

ciólogos cualitativos, en cambio, enfatizan la pobreza descriptiva e interpretativa de los mé-

todos cuantitativos.

La ética

Se dice que la demografía es una ciencia sin teoría. Sólo dos destacan: la teoría maltusiana y 

la teoría de la transición demográfica (Chesnais, 1992, p. 1). Es incluso problemático etique-

tar la transición demográfica como teoría: algunos demógrafos cuestionan sus supuestos bá-

sicos, por ejemplo, la precedencia del descenso de la mortalidad sobre el de la fecundidad 

(Coale, 1977). Más que un conjunto teórico, la especificidad de la demografía radica, pues, 

en una postura metodológica particular: el rigor en el manejo de datos y el uso de métodos 

cuantitativos especializados. Petersen (1975) examinó estudios arqueológicos, históricos y 

antropológicos y concluyó que, desde criterios demográficos, la calidad y el tratamiento de 

los datos no podían justificar las conclusiones. En regla general, los demógrafos desconfían 

de todo lo que no se pueda verificar cuantitativa o cualitativamente (Caldwell, 1996, p. 312).

La maldición de la sociología es que comparte su lenguaje con sus objetos de estudio, 

al contrario de las ciencias duras, que adoptan lenguajes técnicos, como el matemático. Si 

se considera que el lenguaje es el criterio de demarcación entre los discursos científico y no 

científico, entonces el límite entre los registros sociológico y común es difícil de fijar. Validar 

un conocimiento sociológico consiste más bien en dictaminar resultados empíricos, métodos 

y teorías. Es más, a la hora de acercarse a la realidad, la sociología evita tres escollos.
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El primero es la ilusión del saber inmediato. La realidad es una construcción social que 

hay que explicar: no hay nada obvio. El segundo es la reificación, es decir, considerar los 

fenómenos sociales como objetos que uno recibe, lo que impide vislumbrar el aspecto rela-

cional y dinámico de lo social. El concepto de poder lo ejemplifica: mientras que el sentido 

común tiende a pensar el poder como un atributo definitivo, los sociólogos lo conceptuali-

zan más bien como una relación reversible. El tercer escollo es la naturalización: pensar que 

los fenómenos siempre fueron y seguirán siendo así. Al contrario, hay que indagar la géne-

sis de los procesos sociales.

Enfoque sociológico

Desde una mirada sociológica, interesémonos ahora en tres dimensiones: historia —autono-

mización científica y desarrollo académico—, mitología —grandes narrativas— y prosopo-

grafía —rasgos biográficos de los sociólogos y de los demógrafos—.

La trayectoria académica

La fecha de nacimiento de la demografía es determinada. En 1662, en un contexto de preo-

cupación por la peste, Graunt compiló datos de iglesias londinenses e hizo series de mor-

talidad (Natural and Political Observations on the London Bills of Mortality). Se trató del pri-

mer intento de encontrar patrones por edad (Kreager, 1998). Para la sociología, tal datación 

es más complicada. Nació en el contexto de la acelerada transformación de Europa en el 

siglo xix, la cual engendró procesos como la secularización y la urbanización. Los contem-

poráneos veían la destrucción del mundo anterior como una catástrofe, pero que a la vez iba 

a algo mejor. El proyecto original de la sociología era, entonces, investigar cómo de aquel 

desorden resultaría una sociedad mejor; eran preocupaciones bastante normativas, acaso 

de ingeniería social.

Una vez planteadas aquellas premisas, se iniciaron intensos desarrollos metodológicos y 

teóricos, que generaron la creencia en un progreso eterno de ambas ciencias. Para la demo-

grafía, se enriqueció la demografía formal mediante técnicas de análisis demográfico, como 

el diagrama de Lexis, y aclaraciones conceptuales, como la terminología de Duncan (1866) 

sobre la fecundidad. Para la sociología, se acumularon estudios empíricos sobre varios temas, 

entre otros, los del suicidio (Durkheim, 2008) y la ciudad (Park, 1984).

Gracias a esos logros, las dos ciencias conocieron un auge intelectual después de la se-

gunda guerra mundial. Se crearon centros de investigación y carreras en demografía (Ta-

butin, 2007); la sociología adquirió legitimidad intelectual (Wallerstein, 2006). Hacia finales 

del siglo xx e inicios del xxi, la demografía diversificó sus campos de interés, al abrirse a te-

mas como el desarrollo, el medio ambiente y la salud. En cambio, desamparada frente a la 

rapidez de los cambios sociales, la sociología ha tenido dificultades para superar sus teorías 
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clásicas. Un fenómeno notable al respecto es añadir un post a categorías que aparecen ob-

soletas: posmodernismo, postrabajo, etcétera (Esping-Andersen, 2000). O sea, la sociología 

sabe lo que ya no existe, pero no entiende bien lo que sí existe ahora.

Los grandes relatos

La sociología y la demografía se han construido sobre grandes relatos, es decir, esquemas de 

pensamiento que en su tiempo sentaron cátedra e influyeron en elaboraciones teóricas y tra-

bajos empíricos subsecuentes, con lo que adquirieron una función casi mítica. La reflexión 

mítica complementa el pensamiento científico duro, al inventar y ordenar los fenómenos pre-

senciados sin esquema ni modelo consciente (Lévi-Strauss, 2010). Es una manera espontánea 

de considerar lo real y el sustrato mental del conocimiento científico.

Para la demografía, identificar tales narrativas es difícil. Ya que su idiosincrasia ha sido 

tratar los datos con un rigor que le es característico más que formular teorías, se podría afir-

mar que mide más que piensa. Loriaux (1996) evocó una ciencia aséptica. Algunos demógra-

fos han lamentado que su disciplina no se involucrara más en asuntos de interés colectivo 

(Tabutin, 2007). Ahora bien, la emergencia de escuelas nacionales permite percibir grandes 

relatos. En cuanto a los determinantes de la fecundidad, Van de Kaa (1996) identifica cuatro 

narrativas: biológica y tecnológica, económica, social, y la innovación, difusión y cambios 

culturales y normativos.

Cada una encierra una forma de pensamiento espontáneo. Por ejemplo, en la posguerra, 

la escuela estadounidense supuso que el desarrollo económico iba a cambiar los patrones 

de fecundidad en los países en vías de desarrollo, que así realizarían su transición demográ-

fica. La creencia subyacente era el predominio del crecimiento económico como vector de 

modernización. En cambio, la escuela francesa insistió en las determinantes sociales y la es-

cuela alemana en los aspectos biológicos.

Las narrativas han acompañado la historia académica de la sociología de manera más 

clara. Nacida en tiempos de optimismo ilustrado y de fe en las virtudes de la modernidad, la 

sociología construyó grandes esquemas teóricos explicando una marcha triunfante hacia el 

progreso. Comte (2005) describió la historia de la humanidad en tres estados: el estado teoló-

gico —creencias sobrenaturales y sistema feudal—, luego el estado metafísico —pensamien-

to abstracto y sistema militar— y finalmente el estado positivo —pensamiento científico y 

sociedad industrial—. Así, las incertidumbres teóricas de la sociología hacia finales del siglo 

xx pueden explicarse por la pérdida de la fe en las narrativas clásicas, además de dificultades 

en el diseño de nuevos relatos.

En suma, en ambas ciencias existen grandes relatos que proporcionan herramientas men-

tales para abarcar lo real. En cuanto a la demografía, son tipos de explicaciones movilizables 
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para dar cuenta de fenómenos específicos y que se asocian a distintas escuelas. En cuanto a 

la sociología, forman parte integrante de su historia; son más unificados y visibles.

Los científicos

“La demografía es lo que los demógrafos hacen” (Van Dalen y Hankens, 2012, p. 395). Contras-

tar las dos ciencias requiere mencionar a sus respectivos científicos. Respecto a la demografía, 

el número de centros de investigación, catedráticos y estudiantes es muy reducido en com-

paración con las demás ciencias sociales. Como lo lamentó Preston (1993), “la demografía es 

una disciplina pequeña, careciendo de seguridad en las burocracias académicas y siempre 

en busca de una razón de ser” (p. 595). En la mayoría de los países no existen licenciaturas en 

demografía —algunas carreras, como las de sociología o geografía, incluyen clases de demo-

grafía—; sólo se enseña en sí a nivel de posgrado.

Así, la formación inicial del demógrafo influye en su manera de explicar. Los demógrafos 

que se han formado como sociólogos son más propensos a explicar la fecundidad por deter-

minantes sociales (Van de Kaa, 1996). De hecho, según una encuesta realizada a demógrafos 

miembros de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, las disciplinas 

más frecuentes de las revistas que leen o en las que publican son, además de la demografía, 

la sociología y la epidemiología (Van Dalen y Hankens, 2012).

La oposición entre investigación aplicada y fundamental no parece verificarse en el caso 

de la demografía (Guest, 1994; Van de Kaa, 1991). Por ejemplo, no existen diferencias signifi-

cativas entre demógrafos aplicados y fundamentales respecto a los hábitos de lectura (Van 

Dalen y Hankens, 2012). En cambio, la sociología dispone de carreras y centros de estudios 

en casi todas las universidades del mundo. Se ha enfrentado a retos distintos. El primero es 

integrar a los investigadores aplicados (Uhalde, 2008). El segundo es acabar con los ensimis-

mamientos geográficos, particularmente el provincianismo norte-atlántico (Therborn, 2000, 

p. 43). Wallerstein (2006) propone que se refuercen los intercambios entre investigadores y 

estudiantes de países centrales y periféricos, y que cada sociólogo sea capaz de leer litera-

tura en cinco lenguas como mínimo, en aras de tener presente la extensión del conocimien-

to a su disposición.

Conclusiones

Recapitulemos, pues, las principales convergencias y divergencias clásicas entre la demogra-

fía y la sociología. La demografía es más unificada en torno a sus objetos de estudio y a sus 

métodos. El rigor metodológico es su principal rasgo definitorio. La sociología valida el co-

nocimiento mediante la combinación apropiada de resultados empíricos, métodos cuantita-

tivos y cualitativos, y teorías, mientras que la demografía es una ciencia sin teoría.
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Otro corolario del espesor teórico de la sociología es la mayor importancia de las grandes 

narrativas. Ambas ciencias aprovecharon la alta certeza en su legitimidad intelectual y en su 

lugar en la división del trabajo científico en la posguerra. Luego, hacia finales del siglo xx, la 

demografía se abrió a más temas de interés; la sociología se enfrentó a cierta incapacidad de 

renovar su aparato teórico frente a los cambios sociales. Por último, la demografía es menos 

difundida a escala mundial que la sociología.
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resumen

Este artículo muestra las experiencias de profesores de tiempo 

parcial en una situación específica de crisis por pandemia duran-

te 2020-2022, así como las adecuaciones que tuvieron que ha-

cerse tanto a nivel universidad como a nivel pedagógico, al pa-

sar de una actividad presencial a una mediada por tecnologías. 

Se abordan los acontecimientos vividos desde la perspectiva de 

los profesores, que muestran las formas de llevar a cabo su prác-

tica docente como una docencia remota de emergencia, lo cual 

evidenció las necesidades tecnológicas existentes, así como el 

desarrollo de habilidades digitales en un momento en que se 

carecía de infraestructura suficiente y se desconocían las herra-

mientas digitales para llevar a cabo su labor de manera remota.
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gency remote teaching, which evidenced the existing techno-
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time when there was a lack of adequate infrastructure and the 

digital tools to perform their work remotely were unknown.
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Introducción

El presente artículo forma parte de un estudio más amplio sobre las prácticas docentes en 

periodo de pandemia por covid-19. La situación de pandemia replanteó la idea tradicional 

de la educación, pues ésta pasó de ser una práctica presencial a otra virtual y se adquirió un 

esquema de docencia remota de emergencia. En México, las medidas tomadas en el ámbito 

educativo están en proceso de estudio, particularmente en el caso de los profesores en su 

práctica docente. En la presente investigación se buscó identificar las prácticas y toma de 

decisiones de docentes de tiempo parcial en periodo de pandemia por covid-19, en la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem), específicamente en los docentes del Ins-

tituto de Ciencias de la Educación (ice).

Después de hacer el estudio indagatorio acerca de la práctica docente (Chaparro, 2020), 

en la literatura existente se han encontrado diferentes fenómenos en el ámbito educativo, 

como la transformación de esta práctica. Como protagonista de la educación, el docente ha 

experimentado cambios en su estructura organizacional y ha sido trastocado en su prácti-

ca, desde el uso de recursos tecnológicos para ésta, hasta el rediseño, la adaptación de es-

trategias y la resiliencia académica (Gallegos Ruiz y Tinajero Villavicencio, 2020), los cuales 

han hecho notoria la brecha digital existente en el país durante el periodo de confinamiento.

Docencia remota de emergencia

En la universidad pública estatal se ha replanteado la forma de enseñar y se ha optado por 

una docencia remota de emergencia, término que surge durante este periodo como produc-

to del momento de la pandemia, y que no puede mezclarse con otras formas de enseñanza 

en línea que están debidamente estructuradas (Zorrilla Abascal en Rivera, 2021). La docencia 

remota de emergencia se comprende como la modalidad en la que se buscó dar continui-

dad a la educación durante la pandemia del covid-19, y se caracterizó por el uso de tecno-

logías como medio de comunicación entre los actores de la educación (Hodges et al., 2020).

La docencia remota de emergencia conlleva la formulación de algunas preguntas sobre la 

solvencia de recursos tecnológicos de los que dispone el docente para impartir sus clases. 

En esos cuestionamientos se reflexiona sobre la habilidad del profesor en el manejo de estos 

recursos; el método que utiliza para la enseñanza de los contenidos; el contexto y la infraes-

tructura, y las consideraciones existentes sobre si los estudiantes que conforman la pobla-

ción universitaria radican en zonas urbanas o rurales, e incluso marginadas. También se pone 

de manifiesto la brecha digital existente en tecnologías de la educación (Manrique Maldona-

do et al., 2020), y con ello, los desafíos que ha tenido que enfrentar el docente al rediseñar y 

adaptar sus contenidos temáticos a través de estrategias educativas mediadas por tecnolo-

gías, lo cual ha sido un asunto principal en su actividad profesional.
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De Giusti (2020) refiere una disparidad debido a las condiciones económicas y a la reduc-

ción de oportunidades que ha implicado el tema de la educación en línea. Asimismo, consi-

dera que ésta ha sido la interrupción más grande de la historia en el ámbito educativo. Como 

una primera barrera a la que las prácticas docentes se han enfrentado se sustenta la dificultad 

en el acceso a las herramientas digitales en todas las áreas. En México, la necesidad de tec-

nologías es un tema que ha evolucionado; sin embargo, representa una de las razones prin-

cipales de la inequidad debido al nivel socioeconómico de la población.

La educación mediada por tecnologías es una de las necesidades de la sociedad actual, 

pues significa la manera de continuar con la educación aun en tiempos de pandemia. Esto 

ha supuesto la formulación de diferentes propuestas de educación en línea (Garrison, 2000). 

La concepción de educación a distancia no es un tema nuevo. De hecho, esta conceptualiza-

ción comienza en los años sesenta, y con el tiempo ha adquirido fuerza como parte de la ac-

tividad docente, lo que ha venido a cambiar la forma en que se concibe la educación. Las tec-

nologías de información y comunicación (tic) constituyen el motor del cambio en la manera 

de entender las nuevas formas de transmisión del conocimiento. En este sentido, las univer-

sidades están implementando estas nuevas formas de educación virtual.

Por otro lado, se enfatiza la incertidumbre en el ámbito educativo por la pronta actua-

lización de esa modalidad educativa por la pandemia y se acentúa como una necesidad, 

lo cual se traduce en que la educación se ha puesto a prueba durante este periodo, si bien 

en la actualidad se ha logrado continuar con ésta en tiempo de confinamiento, como lo re-

fieren Mishra et al. (2020). Entre los estudios en torno a la educación en línea se hace refe-

rencia a la importancia de las herramientas digitales requeridas para la enseñanza virtual. 

El aprendizaje en medio de una pandemia se ha visto alterado por los métodos y recursos, 

que han permitido continuar con la enseñanza mediante una transformación de educación 

presencial a virtual.

Para esta investigación se consideraron teorías que permitieran conocer cómo se han di-

rigido los estudios sobre prácticas académicas y situaciones de resiliencia. Una de ellas, fun-

damento en este trabajo, es la teoría de la convergencia internacional de los sistemas de 

educación superior de Burton Clark (1991). En ésta se señala que los sistemas actuales de edu-

cación se vuelven más complejos como resultado del proceso de modernización. En la pre-

sente investigación se reafirma la complejidad de la educación en las circunstancias actua-

les, en específico en los ajustes que los profesores han realizado para dar continuidad a su 

práctica docente.

En este sentido, la uaem estableció un reglamento para el uso de plataformas educativas di-

gitales en el que se explican las medidas para preservar y fortalecer la enseñanza-aprendizaje 

y las actividades académicas de este tipo que se llevan a cabo en la institución. En este docu-

mento se precisa el uso que se le da a las plataformas por parte del docente y los estudiantes, 
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entre las cuales se utilizan de manera privilegiada Moodle, Microsoft Teams y la suite educa-

tiva de Google. Por otro lado, se hace referencia a la forma en que el estudiante debe utilizar 

los entornos virtuales, especificando sus derechos y obligaciones (uaem, 2021).

Metodología

Para realizar la presente investigación se muestran los procesos y toma de decisiones metodo-

lógicas sobre las vivencias y estrategias educativas de profesores de tiempo parcial (ptp) en pe-

riodo de pandemia por covid-19 en una universidad pública estatal (López Damián et al., 2016).

Se inició con la búsqueda de artículos de investigación y tesis que pudieran aportar bases 

teóricas en los siguientes buscadores: Google Academic, Science Direct, Buscador unam, Sco-

pus y Semantic Scholar. Se utilizaron los siguientes conceptos: prácticas docentes, estrategias, 

tecnologías, covid-19 y vivencias. Se consideraron los términos: docencia, tecnología, prácti-

cas docentes, educación universitaria, vivencias (experience), estrategias docentes y covid-19.

La revisión de la literatura tuvo tres apartados: el primero, desde las perspectivas teóri-

cas en las que se analizan las prácticas docentes y las teorías que han tenido mayor impac-

to; el segundo, desde la transformación de la práctica docente y el uso de diversos recursos, 

así como la formación en línea en universidades públicas, sobre el impacto que ha tenido el 

covid-19 en la educación y sobre la manera en que enfrentan esta situación distintas insti-

tuciones educativas a nivel mundial; el tercero, sobre las posibles alternativas en el tema de 

tecnologías, así como las herramientas y recursos que han sido utilizados en la educación 

mediada por tecnologías.

Se realizó una guía de entrevista para profesores, la cual estuvo dividida en cinco seccio-

nes: antecedentes; organización; tic, infraestructura y servicios; actividades de gestión y en-

señanza-aprendizaje, y efectos psicológicos y sociales.

Una vez establecidas las preguntas y objetivos de investigación, así como la revisión del 

estado de la cuestión, se eligió un abordaje metodológico de corte cualitativo, con el que 

se buscó obtener datos descriptivos. Por otro lado, la investigación contó con una aproxi-

mación fenomenológica. En este sentido, se buscó describir, desde la propia vivencia del 

ptp universitario, la experiencia que éste ha tenido y los elementos contextuales de su prác-

tica pedagógica. La entrevista en profundidad fue el instrumento utilizado para la recolec-

ción de datos. Para contactar con diversos profesores se siguió la técnica de bola de nieve, 

es decir, que un profesor apoyaba con información para contactar a otro. La unidad acadé-

mica también ayudó en la búsqueda de profesores.

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1987), la fenomenología busca entender cómo se experi-

menta el mundo desde la perspectiva del actor, es decir, indaga en la comprensión de su rea-

lidad y en su descripción e intenta así ver las cosas desde el punto de vista del profesor. Den-

tro de este marco, Fuster Guillén (2019) menciona que la fenomenología trata de conocer las 
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vivencias por medio de los relatos, las historias y las anécdotas, y refiere a la importancia de 

comprender de esta manera la dinámica del contexto e incluso transformarla.

El trabajo de campo se realizó por vía virtual, utilizando la herramienta de comunicación 

Zoom, que permite la grabación de los participantes. La recolección de datos se llevó a cabo 

durante los meses de agosto a diciembre, tomando como base la entrevista semiestructura-

da. Se realizó un total de siete entrevistas y cinco entrevistas prueba que sirvieron para no-

tar deficiencias en el instrumento de recolección de datos.

El muestreo se hizo por criterio, bajo las siguientes condiciones: 1) ser docente de nivel 

universitario; 2) impartir docencia de tiempo parcial en el ice; 3) laborar en los ciclos escola-

res 2020-2021 y 2021-2022. El contacto inicial con los profesores se estableció mediante co-

rreo electrónico. Posteriormente, se les hizo llegar una carta de consentimiento informado 

y se consideró la aplicación del instrumento de recolección de datos, exponiendo de ante-

mano el tema de investigación, así como el contexto en el que se hace uso de la información 

obtenida en la entrevista.

Análisis de resultados

La primera parte de las entrevistas consistió en conocer los antecedentes del profesor des-

de sus inicios en la docencia, su formación y su práctica docente antes de la pandemia. De 

los siete ptp entrevistados, cuatro son mujeres y tres hombres, de entre 33 y 52 años, con 

formación en docencia (cuatro), ciencias de la educación (dos) y contador público (uno). El 

tiempo de experiencia docente de los profesores ronda entre nueve y 30 años y entre cin-

co y 21 años de antigüedad en la unidad académica estudiada. Algunos de los entrevista-

dos también son trabajadores administrativos, por lo que tienen doble jornada laboral en 

la universidad.

En cuanto a la organización de su práctica al inicio de la pandemia, todos cuentan su ex-

periencia como compleja, pues consideran no haber estado preparados para una situación 

de tal magnitud. Los docentes entrevistados refieren haber organizado sus clases con base 

en sus conocimientos previos; lo rescatable es la forma en que organizaron las actividades 

con sus estudiantes. Los profesores coinciden en que las condiciones para dar sus clases no 

eran adecuadas, aunado a la carencia de recursos y factores externos, como los ruidos afue-

ra de sus casas, que causaron incomodidad e interrupción de las sesiones con sus alumnos.

La mayoría de la universidades públicas en México cuentan con centros de formación en 

línea. Incluso pertenecen a un organismo nacional que agrupa todas estas prácticas. Respec-

to al manejo de las tic, el estudio de caso muestra que también se cuenta con una plataforma 

virtual que ya funcionaba antes de la pandemia. Los profesores reciben apoyo frecuente en 

forma de talleres para aprender a utilizar esa plataforma, sobre todo para los seminarios que 

se ofrecen en línea. No obstante, al realizar las entrevistas se observó que existen deficiencias 
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en el conocimiento de las tecnologías, así como en la diferenciación entre los conceptos de 

plataforma, recurso y herramienta.

En relación con las actividades de gestión de los profesores, es rescatable su acción ante 

los retos que enfrentaron por la coyuntura educativa. Los docentes asumieron el compromi-

so de adaptar las estrategias de enseñanza, por lo que tuvieron que hacer uso de los recur-

sos tecnológicos digitales a su alcance en la búsqueda de contenidos para variar sus clases. 

La capacitación de los docentes requiere de recursos financieros, tecnológicos, organizacio-

nales y humanos, lo que permite su actualización. Particularmente, se rescata el interés de los 

profesores en el rediseño de estrategias y recursos para el ejercicio de su práctica docente.

Por último, respecto a los efectos en los docentes y su contexto, la investigación mos-

tró que se invadió el primer espacio de los profesores, su hogar, donde debieron hacer ade-

cuaciones para poder impartir clases sincrónicas (simultáneas) a los estudiantes. La percep-

ción de los profesores en general es que el trabajo en casa los sobrepasó, lo que muestra 

la forma en que se irrumpió en sus hogares, al absorber totalmente su atención en las la-

bores como docentes. Es conveniente subrayar la actitud de servicio de los profesores y el 

gusto por continuar con una docencia remota de emergencia, que a pesar de las vicisitudes 

que esto implicó, buscaron formas de continuar con la educación de la que están a cargo.

Conclusiones

Este estudio pone de relieve la insuficiencia tecnológica de los profesores. Quienes carecían 

de información en el uso de plataformas, tuvieron que volverse autodidactas para lograr sa-

car adelante su trabajo. Lo anterior los obligó a actualizarse en cuestión de infraestructura, 

herramientas y recursos que permitieran dar paso a una docencia remota de emergencia; no 

obstante, quedó al descubierto la brecha digital en cuanto al acceso y uso de las tic. Se pudo 

notar que los equipos de cómputo son fundamentales y que algunos docentes no contaban 

con ellos, por lo que tuvieron que hacer ajustes para continuar con su labor.

En el aspecto de infraestructura y servicios tecnológicos con los que cuentan los docentes, 

se identifica que la universidad carece del equipamiento necesario para que lleven a cabo sus 

prácticas, siendo así que los recursos obtenidos por ellos son propios u otorgados por otras 

instituciones. También hicieron uso de datos de telefonía para poder conectarse a las sesio-

nes, enviar trabajos o calificarlos, por lo que tuvieron que contratar o ampliar estos servicios, 

particularmente el de internet, lo cual implicó un gasto mayor para ellos. Lo anterior mues-

tra una de las repercusiones económicas de la pandemia para los profesores, que implicó la 

contratación, ampliación o adecuación de recursos y servicios.

Los ptp entrevistados coinciden en los beneficios que les brinda la universidad en cuanto a 

capacitación, puesto que tienen acceso a cursos de actualización cada semestre, sobre todo 

en el área tecnológica. La investigación permite saber que ninguno de ellos contaba con 
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un espacio en el que pudiera impartir sus clases, por lo que debieron hacer adecuaciones 

en sus casas. De acuerdo con los profesores entrevistados, en general, la organización de 

su práctica docente se vio afectada por la pandemia en los espacios y tiempos, pero sobre 

todo percibieron una invasión en su vida personal por parte de sus actividades de docencia.

Asimismo, la investigación permitió dar cuenta de la forma en que los ptp universita-

rios hicieron frente a la situación de crisis educativa creada por la pandemia del covid-19, así 

como notar su resiliencia y su capacidad de sacar adelante la labor docente con el uso de 

herramientas y recursos variados. Entre las herramientas tecnológicas mayormente utiliza-

das por los profesores en el proceso formativo de los estudiantes en tiempos de pandemia, 

se encuentran Zoom y Google Meet para videoconferencias, y correo electrónico institucio-

nal y la aplicación WhatsApp para comunicarse. Las plataformas virtuales utilizadas fueron 

Google Classroom, Google Teams y Moodle. En cuanto a los recursos, destacan Prezzi, pre-

sentaciones en Power Point y uso de videos en la red, principalmente.

Referencias 

Chaparro Huauya, B. L. (2020). Las nuevas prácticas digitales de docentes de cursos artísticos en 

la educación superior en Latinoamérica a raíz de la pandemia covid-19: Aproximaciones 

y experiencia. Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa, 1(2), 29-40. 

https://doi.org/10.51660/ripie.v1i2.36 

Clark, B. R. (1991). El Sistema de Educación Superior. Una visión comparativa de la organización 

académica. Nueva Imagen/uam-a.

De Giusti, A. (2020). Book Review: Policy Brief: Education during covid-19 and beyond. te&et, 

26(especial), e12. https://doi.org/10.24215/18509959.26.e12 

Fuster Guillén, D. E. (2019). Investigación cualitativa: método fenomenológico hermenéutico. 

Propósitos y Representaciones, 7(1), 201-229. https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267 

Gallegos Ruiz, I. S. y Tinajero Villavicencio, M. G. (2020). Resiliencia y demandas de política 

educativa durante la contingencia sanitaria. rlee, 50(especial), 121-142. https://rlee.

ibero.mx/index.php/rlee/article/view/98 

Garrison, R. (2000). Theoretical challenges for distance education in the 21st century: A shift 

from structural to transactional issues. The International Review of Research in Open and 

Distributed Learning, 1(1), 1-17. https://doi.org/10.19173/irrodl.v1i1.2 

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. y Bond, A. (27 de marzo de 2020). The difference 

between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. https://

er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-

teaching-and-online-learning 

http://doi.org/10.30973/inventio/2022.18.46/2
https://doi.org/10.51660/ripie.v1i2.36
https://doi.org/10.24215/18509959.26.e12
https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267
https://rlee.ibero.mx/index.php/rlee/article/view/98
https://rlee.ibero.mx/index.php/rlee/article/view/98
https://doi.org/10.19173/irrodl.v1i1.2
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning


8Año 18, núm. 46, 2022
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2022.18.46/2

López Damián, A. I., García Ponce de León, O., Pérez Mora, R., Montero Hernández, V. y 

Rojas Ortiz, E. L. (2016). Los Profesores de Tiempo Parcial en las universidades públicas 

estatales: una profesionalización inconclusa. Revista de la Educación Superior, 45(180), 

23-39. https://doi.org/10.1016/j.resu.2016.06.007 

Manrique Maldonado, K. A., Arcos Mastache, G., Cabrera Ríos, S. y Bonilla Gómez, M. A. 

(2020). La pandemia y su impacto en la educación superior. El uso de la tecnología 

por los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la uagro. 

Cuaderno de Pedagogía Universitaria, 35(18), 6-17. https://dialnet.unirioja.es/servlet/

articulo?codigo=7879188

Mishra, L., Gupta, T. y Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during 

lockdown period of covid-19 pandemic. International Journal of Educational Research 

Open, 1, 100012. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100012 

Rivera, S., (2021). No es “educación a distancia” es “docencia remota de emergencia”: 

Zorrilla Abascal. La Unión de Morelos. https://launion.com.mx/morelos/sociedad/

noticias/173842-no-es-educacion-a-distancia-es-docencia-remota-de-emergencia-

zorrilla-abascal.html

Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La 

búsqueda de significados. Paidós.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (5 de agosto de 2021). Reglamento de uso de 

plataformas educativas digitales al interior de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (25 de junio de 2021). Órgano Informativo Universitario “Adolfo Menéndez 

Samará”, 118(xxvi), 27-31. https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/secretaria-

general/legislacion-universitaria/normativa_estudiantil/2021/REGLAMENTO-

PLATAFORMAS-EDUCATIVAS-DIGITALES-INTERIOR-UAEM.pdf

http://doi.org/10.30973/inventio/2022.18.46/2
https://doi.org/10.1016/j.resu.2016.06.007
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7879188
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7879188
https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100012
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/173842-no-es-educacion-a-distancia-es-docencia-remota-de-emergencia-zorrilla-abascal.html
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/173842-no-es-educacion-a-distancia-es-docencia-remota-de-emergencia-zorrilla-abascal.html
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/173842-no-es-educacion-a-distancia-es-docencia-remota-de-emergencia-zorrilla-abascal.html
https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/secretaria-general/legislacion-universitaria/normativa_estudiantil/2021/REGLAMENTO-PLATAFORMAS-EDUCATIVAS-DIGITALES-INTERIOR-UAEM.pdf
https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/secretaria-general/legislacion-universitaria/normativa_estudiantil/2021/REGLAMENTO-PLATAFORMAS-EDUCATIVAS-DIGITALES-INTERIOR-UAEM.pdf
https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/secretaria-general/legislacion-universitaria/normativa_estudiantil/2021/REGLAMENTO-PLATAFORMAS-EDUCATIVAS-DIGITALES-INTERIOR-UAEM.pdf


Año 18, núm. 46, 2022
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2022.18.46/3

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica
Dirección de Publicaciones y Divulgación
inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx

Juan Cristóbal Cruz Revueltas
0000-0003-3608-427X, jccruzr@me.com
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (ciihu), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem)

resumen

En este artículo se reflexiona sobre los efectos de la actual re-

volución tecnológica en el arte y la cultura, así como sobre el 

futuro a corto plazo de estos cambios. Frente a una tradición 

que pone en duda la posibilidad de una relación del arte con 

la tecnología, y ante el relativismo contemporáneo que di-

ficulta el diálogo entre esferas culturales, se recupera la te-

sis de que la historia del arte puede leerse en clave universal, 

es decir, en términos de progreso tecnológico, planteamien-

to que se remonta hasta los pensadores de la Antigüedad 

clásica, que entendieron el arte como una tékne destinada 

a la imitación de la naturaleza. Se subraya la necesidad de 

interrogar esta transformación, así como los modos y efectos 

de la convergencia entre arte y tecnología.
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El arte ante la actual transformación tecnológica

A R T Í C U L O S

Art in the face of the current technological transformation

abstract

This article reflects on the effects of the current technologi-

cal revolution on art and culture, as well as on the short-term 

future of these changes. Faced with a tradition that questions 

the possibility of a relationship between art and technology, 

and the contemporary relativism that complicates the dialo-

gue between cultural spheres, it recovers the thesis that the 

history of art can be read in a universal key. That is, in terms 

of technological progress, an approach that goes back to the 

thinkers of classical antiquity, who understood art as a tékne 

intended to imitate nature. The need to question this transfor-

mation, as well as the modes and effects of the convergence 

between art and technology, is emphasized.
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Al igual que la aparición de las máquinas de vapor en 1830, de la electricidad en 1875 o del 

motor de combustión interna en 1900, la actual revolución tecnológica se debe a tecnolo-

gías que son llamadas “de utilidad general” (general purpose technology), debido a que —por 

su versatilidad, multifuncionalidad y fácil accesibilidad— impactan en todos los ámbitos so-

ciales. Quienes nos interesamos por el arte y la cultura en general estamos obligados a pre-

guntarnos sobre su futuro previsible a corto y a mediano plazo bajo este nuevo contexto. Si 

bien este ejercicio se antoja evidente, en realidad implica remar a contracorriente de la fuerte 

tradición que pone en duda la posibilidad misma de una relación del arte con la tecnología.

Recuérdese que, en su célebre conferencia de 1959 sobre las dos culturas, el físico y nove-

lista inglés C. P. Snow daba por sentada la ruptura de las ciencias —y, por ende, de la tecnolo-

gía— con las humanidades (Snow, 1956), teoría acorde con la visión romántica, de influencia 

kantiana, que quería ver la obra de arte como la expresión del genio, de la profunda interiori-

dad del yo del artista o aún de un cuerpo que percibe y resiente el mundo —por ejemplo, en 

la filosofía de Maurice Merleau-Ponty—. Así, se ha vuelto un lugar común identificar el arte 

con el reino exclusivo de la subjetividad del artista soberano, de manera que, como sucede 

en la actual moda literaria de la llamada autoficción, el mundo objetivo —y, por ende, el de-

sarrollo tecnológico— pueda ser dejado al margen.

El relativismo cultural ha sido otro factor que ha dificultado el diálogo entre las diferentes 

esferas culturales. Así, a pesar de que el siglo xx fue uno de los siglos con mayor número de 

desarrollos tecnológicos en la historia de la humanidad, y a pesar de que ya en 1936 el filóso-

fo e historiador del arte que era Walter Benjamin constataba la pérdida del aura y el debilita-

miento de la autonomía del arte, ante la que en su momento era la nueva capacidad técnica 

de reproducir obras —en particular, con la aparición de la fotografía—, los últimos cien años 

fueron culturalmente dominados por el relativismo de corte nietzscheano, que favorecía la 

idea de una pluralidad de mundos y, por ende, de una suerte de autarquía del ámbito estéti-

co. Este relativismo permitía olvidar algo que se antoja obvio: que la historia del arte puede 

leerse en clave universal, es decir, en términos de progreso tecnológico.

En efecto, ya en 1988 Ernst Gombrich recordaba a sus lectores que no sólo en la Antigüe-

dad el arte se había entendido como una tékne destinada a la imitación de la naturaleza, sino 

que también durante el Renacimiento se había definido el programa moderno sin distinguir 

entre arte, ciencia y técnica (Gombrich, 1997 p. 360). “Leonardo —afirmaba Paul Valéry a prin-

cipios del siglo xx— dibuja, calcula, construye, decora, usa todos los modos materiales que 

soportan y que expresan las ideas que ofrecen ocasiones imprevistas. No separa para nada 

el comprender del crear” (Valéry, 1992). Entre otros muchos efectos, la curiosidad universal de 

Da Vinci abrió la vía a Galileo quien, gracias al conocimiento que tenía de las leyes de la pers-

pectiva, pudo entender que las manchas que veía en la Luna eran cráteres.
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Valga recordar que, por motivos comprensibles, la idea de una estrecha relación del arte 

con la ciencia y la tecnología fue defendida a mediados del siglo pasado por Werner Heisen-

berg, uno de los padres de la física cuántica. Mientras filósofos como Martin Heidegger o Lud-

wig Wittgenstein sostenían, respectivamente, que la ciencia no piensa o que no tiene gran 

cosa que decir (Monod, 2022, p. 97), en 1955 Heisenberg consideraba que, ante la gran trans-

formación aportada por la ciencia y la tecnología, ya no podía recaer más sobre la filosofía el 

proveer, como en tiempos pasados, la imagen de la naturaleza.

Esta tarea debía corresponder, de ahora en adelante, según lo defendía Heisenberg, a la 

ciencia y a la técnica (Heisenberg, 1962, p. 9). Se seguía entonces, para el físico alemán, que 

entender la transformación de la imagen de la naturaleza que ofrecen la ciencia y la tecno-

logía es una tarea que recae en todos aquellos que quieren entender o crear (Heisenberg, 

1962, p. 10). Por nuestra parte, no buscamos adoptar el fisicalismo de Otto Neurath, quien ya 

en torno a 1930 pretendía alcanzar la unidad de la ciencia sobre el pedestal de la física como 

reina de las ciencias, menos aun cuando sabemos que la física cuántica se antoja difícilmente 

compatible con ese tipo de reduccionismos (Bitbol, 2009).

Sin embargo, tampoco es necesario discutir si la tesis de la convergencia del arte y la tec-

nología mencionada por Gombrich es aplicable a la actual gran transformación, esto es una 

evidencia: hoy el desarrollo tecnológico nos ofrece en los hechos la clonación y, como hori-

zonte, la poshumanidad. Ahora bien, si la tecnología realiza el progreso al que había aspirado 

el arte tanto en lo que se refiere al antiguo deseo de imitar a la naturaleza como en el sentido 

moderno de una mayor capacidad creadora, debemos ocuparnos entonces de los modos y 

efectos de esta convergencia. Máxime cuando sabemos, con Bertrand Russell, que mientras 

el espíritu científico avanza tanteando y de manera cautelosa, la técnica favorece un espíritu 

apresurado, arrogante y fascinado por el poder y la manipulación (Russell, 2021, pp. 167-168).

Pero empecemos por ocuparnos de un efecto indirecto de la tecnología sobre el arte. 

Debido al hecho de que se ha revelado como un instrumento sumamente eficaz de imitación 

de la naturaleza y una fuente de creación, es notorio que la transformación tecnológica se ha 

erigido en el principal recurso de inspiración de los sueños y las utopías estéticas de nuestra 

época —claro está que se cuenta con numerosos antecedentes—. Ante la gran proliferación 

de novelas, películas y series que exploran el desarrollo tecnológico —en particular, la 

inteligencia artificial (ia)— se puede sostener que esta transformación —acelerada, general 

e imprevisible— se constituye en el mismo imaginario de nuestra época.

Se entiende el interés: es evidente que estamos ante una rica y, en muchos aspectos, 

inédita fuente de perplejidades y recursos mitológicos y filosóficos. Pero, sobre todo, como 

lo han entendido muchos artistas y creadores, esta transformación amerita ser interrogada y, 

¿por qué no?, denunciada, y en no pocos casos. Una interminable lista de obras hace patente 

que, hoy en día, la distopía tecnológica se ha convertido en un verdadero género popular, en 
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clara continuidad con las obras de George Orwell y Aldous Huxley. Piénsese, por ejemplo, en 

las populares series de televisión, como Black Mirror o Westworld, para no hablar de la película 

de culto 2001: Odisea del espacio o de Matrix.

Ahora bien, cualquier observador notará que la mirada crítica o francamente apocalíp-

tica que predomina en las novelas, las series de televisión y el cine contrasta con el optimis-

mo de teóricos como Yuval Noah Harari, para no mencionar el franco entusiasmo de un in-

ventor como Raymond Kurzweil, director de ingeniería de Google, conocido promotor del 

transhumanismo y desarrollador del primer instrumento digital capaz de recrear el sonido 

del piano de cola y de los instrumentos de orquesta. De aquí que, por ejemplo, el célebre 

divulgador Harari deje de lado el carácter crítico del arte y afirme que el género de la cien-

cia ficción cumple la función de puente entre las transformaciones tecnológicas y el gran 

público (Harari, 2018).

Pero no se puede ignorar el hecho contrario: la curiosa influencia de la imaginación y de la 

ficción sobre el mismo desarrollo tecnológico. Recordemos que la Conferencia de Dartmouth 

de 1956, en la que se propone por primera vez el concepto de inteligencia artificial, fue un ver-

dadero desafío de la ficción —y, también es cierto, de la mercadotecnia— a la ciencia, pues se 

pretendía denominar algo que aún no existía, que incluso sigue aún hoy sin contar con una 

definición clara y cuyo uso es, para algunos, un mero abuso del lenguaje, puesto que hasta 

ahora la ia sólo realiza cálculos y ecuaciones. Y, sin embargo, nadie puede negar el enorme 

desarrollo en los hechos de esta tecnología.

Algo semejante se puede decir de la noción de ciberespacio, que aparece por primera vez 

en la novela de William Gibson, El Neuromante (1984), así como de la palabra metaverso, que 

aparece por primera vez en la novela de Neal Stephenson, El samurai virtual (1992). En lo que 

se refiere a la idea de mundos virtuales, ya había sido descrita en algunas novelas (Guitton y 

Roussel, 22 de mayo de 2022); pero es sobre todo en las distopías donde se revela claramente el 

poder de anticipación de estos experimentos mentales y es esto lo que justifica que debamos 

considerar lo que las ficciones —el arte, las novelas y las series— nos dicen sobre el desarrollo 

de la tecnología.

Consideremos, entonces, algunos casos emblemáticos de obras que se ocupan de la 

tecnología y, en particular, de la ia. En lo que se refiere a la creación, quienes han visto la 

película Her recordarán que Samantha, la ia que interpreta el papel de asistente personal, nos es 

presentada como capaz de componer música acorde con los estados de humor del personaje 

principal. Algo similar sucede en la serie Westworld con Dolores Abernathy (interpretada por 

Evan Rachel Wood), androide provisto con ia. “Ella” nos es mostrada como una pintora sensible 

a la belleza del mundo, pero nótese que su sensibilidad artística se sublimará posteriormente 

en desencanto e inclinación exacerbada a la violencia y la destrucción.

http://doi.org/10.30973/inventio/2022.18.46/3


5Año 18, núm. 46, 2022
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2022.18.46/3

Este escenario de una ia que puede no sólo realizar variaciones de obras existentes sino 

que es realmente capaz de crear obras a partir de estados de ánimo —capacidad que será 

propia de una ia denominada fuerte—, abre la pregunta sobre la naturaleza de las creaciones 

de la ia y de la propia ia: ¿podrán ser consideradas como obras de arte?, ¿podremos conceder 

el estatuto a ciertas ia de artista-creador? Estas series no sólo aciertan respecto al hecho de la 

cada vez más frecuente interrelación entre arte, ciencia y tecnología; también atinan, como 

acabamos de señalar, al tocar algunos de los problemas conceptuales y desafíos éticos que 

se perfilan en el horizonte.

Sin duda, las ficciones —series, novelas, películas…— nos son muy útiles para pensar 

y hacer frente a la nueva relación entre arte y tecnología. Sobre todo ante el alto grado de 

imbricación inédito y ante la muy difícil tarea de definir de manera categórica los efectos de 

la actual convergencia de las diversas revoluciones tecnologías en curso (ia, computación 

cuántica, robótica…). Sin embargo, en los hechos ya podemos observar muchos de sus 

efectos. Por ejemplo, en el ámbito literario ya ha habido casas editoras que han encargado 

a una ia la realización de una novela, como es el caso de 1 The Road, publicado por la casa 

editora Jean Boîtee.

Quizás el resultado no ha sido el mejor, pero la ia también puede servir para seleccionar 

los manuscritos propuestos por los autores, bajo criterios de tipología de la trama narrativa, 

complejidad de las frases y por la innovación. También puede ser utilizada para determinar 

el número de ejemplares de una edición o para sustituir a los traductores (Cohen, 8 de junio 

de 2022). En el ámbito de la música podemos preguntarnos sobre las posibilidades estéticas 

que abre, por ejemplo, el hecho de que hoy en día haya ia capaces de descifrar los sonidos, 

inaudibles al oído humano, de los arrecifes de coral, como en la investigación doctoral de 

Timothy Lamont (University of Exeter, 30 de mayo de 2022).

En el ámbito de las artes plásticas, ya en 2020 la casa de subastas Christie’s de Nueva York 

presentó una pintura generada por medio de una ia, de título Retrato de Edmond Belamy, 

que fue adjudicada por $432,500 dólares estadounidenses. En 2022 Beeple, un artista hasta 

entonces desconocido, vendió un collage numérico compuesto por cinco mil imágenes por 

la nada despreciable suma de 69.3 millones de dólares. Para entender el desafío que implica 

la velocidad de las transformaciones actuales, valga mencionar el caso de dall-e, una ia de la 

empresa OpenAI, que cuenta con mil millones de dólares de inversión de Microsoft. Esta ia 

ha sido diseñada para entender un texto escrito en lenguaje natural con el fin de convertirlo 

en imágenes. Gracias a dalle-e, la revista Cosmopolitan pudo presentar “la primera portada 

de revista del mundo” diseñada con ia, con la imagen de una mujer astronauta caminando 

en la superficie de Marte (Liu, 21 de junio de 2022).

Pero no se trata de un desarrollo exclusivo de OpenAI; Google tiene un proyecto similar 

llamado Imagen. Valga notar que estas ia no copian y pegan imágenes tomadas de internet, 
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sino que generan imágenes a partir de lo que entienden por cada concepto, algo semejante a lo 

que hacen los programas que, a partir de una noción, pueden ofrecer un ensayo estructurado. 

Como se entenderá, estas nuevas posibilidades de uso de la imagen implican riesgos de plagio 

y, en general, problemas éticos y jurídicos de todo tipo, por ejemplo, en el uso de imágenes 

personales sin permiso y fuera de contexto.

Ante esta proliferación de obras de arte que echan mano de las tecnologías, especialistas 

como Clément Thibault consideran relevante enumerar las distintas denominaciones que se 

han propuesto para caracterizarlas, como lo son aquellas de arte cibernético (1960), computer 

art (1970-1980), electronic art (2000) o arte híbrido (Thibault, 2021). Otros se preguntan, haciendo 

eco a Heidegger, si a partir de ahora el horizonte, la preguntas y los alcances del arte no están 

en relación de subordinación o dependencia respecto al desarrollo de la tecnología. Ante 

este contexto, pareciera que hoy en día los artistas sólo pueden optar entre dos opciones: 

apoyarse en la tecnología o refugiarse en la contracultura.

En fin, ante esta acelerada convergencia entre arte y tecnología algunos defienden, como 

Hans Belting (2011), que en realidad lo que está en juego es la oposición entre, por una parte, 

un arte tecnológico de tipo prometeico que tiende franca y llanamente a la superación de lo 

humano; y, por otra parte, un arte de herencia romántica que, a la manera de Sísifo, renuncia 

a la idea de progreso e insiste en seguir afrontando los viejos problemas del yo del artista, es 

decir, aquellos de la existencia humana. Ante el actual desarrollo tecnológico, la reacción de 

Belting no representa un caso aislado.

De manera por lo demás poco congruente con sus antiguas posiciones intelectuales, 

la generación de pensadores de la edad de Jürgen Habermas, o aun de Francis Fukuyama, 

suelen refugiarse, a manera de resistencia, en un inesperado aristotelismo que reivindica 

la idea de una rígida naturaleza humana (Ferry, 2016, pp. 104-154). Desde el punto de 

vista moral se entiende su resistencia, pero desde el punto de vista teórico se trata de 

una posición difícilmente sostenible desde un enfoque posdarwiniano. Es claro que no 

debemos abandonar la cautela moral, pero también tendremos que estar abiertos a 

entender los desafíos estéticos, éticos y conceptuales a los que nos confronta el desarrollo 

tecnológico actual.
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resumen

La nutrigenómica busca dar respuesta a cómo los nutrimentos 

intervienen en los procesos de regulación genética del organis-

mo debido a su capacidad para regular la expresión de genes. 

Los factores de transcripción cumplen una función importan-

te, y su activación puede ser directa o indirecta por determi-

nados nutrimentos. En este artículo se muestra cómo algunos 

nutrimentos pueden regular genes a través de factores de trans-

cripción implicados en la regulación de procesos vitales para 

las funciones celulares, cuya alteración ha estado asociada con 

diversas patologías, como el cáncer, diabetes, obesidad, entre 

otras. La nutrigenómica ofrece una visión para la creación y el 

diseño de pautas alimentarias para mejorar la salud de las per-

sonas con riesgo de desarrollar estas enfermedades.

palabras clave

nutrigenómica, factores de transcripción, nutrimentos, 

enfermedades crónicas

El papel de los factores de transcripción 
en la regulación genética

A R T Í C U L O S

abstract

Nutrigenomics seeks to answer the question of how nutrients 

intervene in the genetic regulation processes of the organism 

due to their capacity to regulate gene expression. Transcrip-

tion factors play an important role, and their activation can 

be direct or indirect by certain nutrients. This article shows 

how some nutrients can regulate genes through transcrip-

tion factors involved in the regulation of vital processes for 

cellular functions, whose alteration has been associated with 

various pathologies, such as cancer, diabetes, obesity, among 

others. Nutrigenomics offers a vision for the creation and de-

sign of dietary guidelines to improve the health of people at 

risk of developing these diseases.

keywords

nutrigenomics, transcription factors, nutrients, 

chronic diseases

The role of transcription factors in genetic regulation

Héctor Enrique Fabella Illescas
0000-0003-4421-4409, fa146593@uaeh.edu.mx 
Programa de Enfermedades Cardiometabólicas, 
Jurisdicción Sanitaria ii Tulancingo, Servicios de Salud de Hidalgo

http://doi.org/10.30973/inventio/2022.18.46/4
http://inventio.uaem.mx
mailto:inventio@uaem.mx
https://orcid.org/0000-0003-2027-6904
mailto:gbetanzo%40uaeh.edu.mx?subject=
http://orcid.org/0000-0002-5999-4658
mailto:te368842%40uaeh.edu.mx?subject=
http://orcid.org/0000-0003-4421-4409
mailto:fa146593%40uaeh.edu.mx?subject=


2Año 18, núm. 46, 2022
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2022.18.46/4

Generalidades

Cuando una célula se somete a cambios en su medio ambiente tiene la capacidad de respon-

der al entorno que la rodea a través de la activación de mecanismos de adaptación a esos 

cambios. Uno de los mecanismos en que las células se adaptan a ellos es mediante la regu-

lación de la expresión génica (Silveira Rodríguez et al., 2003).

Este fenómeno fue descrito en 1961 por François Jacob y Jacques Monod, quienes estu-

diaron el mecanismo de regulación de la expresión genética en el metabolismo de la lac-

tosa por Escherichia coli, y concluyeron que hay proteínas que reprimen la transcripción del 

adn e impiden la síntesis de proteínas. Esto llevó a la introducción del concepto de operón, 

el cual se define como una unidad genética funcional formada por genes que regulan su 

propia expresión a nivel de transcripción, a través de sustratos que interactúan con las pro-

teínas codificadas por sus genes (Pacheco, 2006; Tropp, 2008). La expresión genética está 

regulada en cinco puntos de control, como se muestra en la figura 1, p. 3 (Pérez et al., 2000).

En organismos eucarióticos, la regulación es más compleja, ya que todas las moléculas in-

volucradas en la regulación de la expresión de genes se encargan de modular la activación 

o represión de un gen o grupos de genes.

Nutrimentos y expresión de genes

Antiguamente se asumía que la expresión genética en los organismos eucarióticos estaba in-

fluenciada de manera exclusiva por la acción de moléculas como factores de crecimiento, hor-

monas, citocinas, entre otras, pero los nutrimentos no estaban incluidos (Sanderson y Naik, 

Abreviaturas

c/ebp: proteína de unión a potenciador

car: receptor constitutivamente activado

chrebp: proteína de unión al elemento 

de respuesta a carbohidratos

dha: ácido docosahexaenoico

epa: ácido eicosapentaenoico

er: receptor de estrógenos

fxr: receptor farnesoide x

hnf4: factor nuclear de hepatocito

irp: proteína reguladora de hierro

lxr: receptor x del hígado

mtf: factor de transcripción de respuesta 

de metales

nf-at: factor nuclear de células t activadas

nf-kb: factor nuclear kappa b

ppar: receptores activados por 

proliferación de peroxisomas

pxr: receptor de pregnano x

rar: receptor de ácido retinoico

rxr: receptor x de retinoide

sreb: proteínas de unión a elementos 

regulado por esteroles

tnf: factor de necrosis tumoral alfa

usf: factor estimulante río arriba

vdr: receptor de vitamina d
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2000). No obstante, en la nutrición moderna se ha demostrado que determinados nutrimen-

tos pueden ser la señal para modificar la expresión de numerosos genes (Barrdahl et al., 2017).

Hoy se sabe que los ácidos grasos, vitaminas liposolubles, minerales, colesterol, glucosa y 

sus metabolitos pueden, de manera directa o indirecta, regular la vía de expresión de genes, 

y una de las formas en que lo hacen es a través de factores de transcripción (tabla 1, p. 4). Los 

factores de transcripción son proteínas con la capacidad de reconocer y unirse a secuencias 

regulatorias específicas de adn (potenciadores o silenciadores) controlando la tasa de trans-

cripción de genes. Este control incrementa o disminuye la transcripción de genes modifican-

do la síntesis de proteínas, y con ello, se alterando la función celular.

Los factores de transcripción, especialmente los miembros de la superfamilia de re-

ceptores nucleares, interactúan con nutrimentos y pueden influir directamente en la 

expresión de genes. Muchos receptores nucleares se unen a macro o micronutrimen-

tos o sus metabolitos. Ejemplos de éstos son: receptores activados por proliferadores de 

Figura 1

Control de la expresión de genes eucarióticos

La expresión de genes en organismos eucarióticos puede controlarse en diferentes etapas del flujo de la in-

formación genética, aunque para muchos genes el principal sitio de control es en el proceso de transcripción.

Fuente: elaboración propia.
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peroxisomas (ppar, por sus siglas en inglés), receptor x hepático (lxr, por sus siglas en in-

glés), receptor farnesoide x (fxr, por sus siglas en inglés) y receptor de vitamina d (vdr, 

por sus siglas en inglés).

Efecto de los ácidos grasos de la dieta

Los ácidos grasos de la dieta pueden tener efectos regulatorios a través del factor nuclear po-

tenciador de las cadenas ligeras kappa de las células b activadas (nf-kb, por sus siglas en in-

glés), ya que este factor de transcripción puede interactuar con genes específicos cuyos pro-

ductos participan en procesos inflamatorios (Pahl, 1999; De Martin et al., 2000). Los ácidos 

grasos saturados activan el factor nf-kb, aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascu-

lar; por el contrario, los ácidos grasos poliinsaturados inhiben la activación de nf-kb (Bellido 

et al., 2004). Se ha demostrado que los ácidos grasos ω-3 mejoran las funciones cardiaca y 

Tabla 1

Componentes dietarios asociados a la activación 

de factores de transcripción (Müller y Kersten, 2003)
MacronutriMentos

Nutrimento Componente Factor de transcripción

Grasas Ácidos grasos
Colesterol

srebp, chrebp, hnf-4, ppar, lxr
lxr, fxr, pxr

Carbohidratos Glucosa srebp, chrebp, usf

Proteínas Aminoácidos c/ebp

MicronutriMentos

Vitaminas Vitamina a
Vitamina d
Vitamina e

rar, rxr
vdr
pxr

Minerales Calcio
Hierro
Zinc

Calcineurina/nf-at
irp1, irp2
mtf1

otros coMponentes aliMentarios

Flavonoides/fitoestrógenos
Xenobióticos

er, nf-kb, ap-1
car/pxr

Abreviaciones: ap-1, proteína activadores 1; car, receptor constitutivamente activado; c/ebp, proteína de unión 

a potenciador; chrebp, proteína de unión al elemento de respuesta a carbohidratos; er, receptor de estróge-

nos; fxr, receptor farnesoide x; hnf-4, factor nuclear de hepatocito; irp, proteína reguladora de hierro; lxr, re-

ceptor x del hígado; nf-at, factor nuclear de células t activadas; nf-kb, factor nuclear kappa b; mtf, factor de 

transcripción de respuesta de metales; ppar, receptores activados por la proliferación de peroxisomas; pxr, re-

ceptor de pregnano x; rar, receptor de ácido retinoico; rxr, receptor x de retinoide; srebp, proteínas de unión 

a elementos regulados por esteroles; usf, factor estimulante río arriba; vdr, receptor de vitamina d.
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cognitiva y disminuyen la presión sanguínea. El consumo de estos ácidos junto con el ejerci-

cio promueve una mejor respuesta antiinflamatoria (Innes y Calder, 2020).

De manera específica, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga ω-3, como 

el ácido eicosapentaenoico (20:5 n-3, epa) y el ácido docosahexaenoico (22:6 n-3, dha), 

se incorporan a los fosfolípidos de la membrana celular una vez ingeridos en la dieta. 

Posteriormente, son liberados por lipooxigenasas y ciclooxigenasas, lo cual genera com-

puestos antiinflamatorios y citoprotectores. Su relevancia médica se basa, entonces, en 

la prevención o tratamiento de patologías (Troesch et al., 2020).

La propiedad antiinflamatoria se da a través de la generación de agentes antiinflama-

torios o por el bloqueo de agentes proinflamatorios. Por ejemplo, la formación de citoci-

nas inflamatorias puede estar regulada a nivel genético, ya que se ha demostrado que la 

expresión de los genes que codifican para citocinas y moléculas de adhesión celular se 

reduce en la presencia de ácidos grasos poliinsaturados ω-3 (Calder, 2017).

Se ha observado que los ácidos dha y epa interactúan con los factores de transcripción 

ppar, hnf-4, lxr, receptor x de retinoides (rxr, de sus siglas en inglés), y con la proteína 1 de 

unión a los elementos regulatorios de esteroles (srebp-1c, por sus siglas en inglés), lo cual da 

respuestas reguladoras sobre la expresión de un gran número de genes que modulan una 

amplia gama de procesos celulares implicados en el metabolismo de los lípidos y glucosa 

y en las respuestas metabólicas al ayuno y la inflamación (Caputo et al., 2011; Roche, 2006).

El ácido dha se relaciona con la protección del sistema nervioso, ya que una vez que 

el factor ppar-γ se activa, disminuye la producción de citocinas inflamatorias, como la 

il-2 (Kong et al., 2010). También se ha demostrado que dha puede inhibir, en una rela-

ción dosis-respuesta, la expresión del marn de cd4 y cd25 de las células t reguladoras, 

que no son más que linfocitos t que regulan o suprimen otras células del sistema inmu-

ne. Su acción controla las respuestas de los antígenos, lo cual ayuda a prevenir enfer-

medades autoinmunes (Yessoufou et al., 2009).

Por su parte, el ácido epa tiene un mayor campo de acción, pues puede modular los 

siguientes factores de transcripción: fxr, lxr, rn, hfn-4-α y ppar. Por lo tanto, tiene la ca-

pacidad de modular el metabolismo de lípidos y carbohidratos (Lee, A. H. et al., 2008). 

En casos de esteatosis hepática, este ácido es capaz de disminuir el grado de esta con-

dición, independientemente de su interacción con el factor ppar-α, lo cual sugiere que 

hay una menor captación de ácidos grasos y una mayor hidrólisis de triglicéridos intra-

hepáticos (Tanaka et al., 2010).

El ácido epa también reduce el tamaño de vacuolas de grasa en los adipocitos, debi-

do a que disminuye la expresión de ppar-γ (Manickam et al., 2010) y aumenta la expre-

sión del gen de la lipasa, lo que acelera la movilización de triglicéridos desde los adi-

pocitos (Manickam et al., 2010). También disminuye la expresión del gen de la enzima 
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hidroximetilglutaril-coa reductasa, clave en la síntesis de colesterol y en la expresión de 

los genes del receptor de ldl. De igual forma, muestra una reducción de los síntomas 

de la caquexia (Barber et al., 1999).

Por otro lado, el epa también reduce la síntesis de las citocinas il-1 e il-6 y del factor de 

necrosis tumoral (tnf, por sus siglas en inglés); después de dos meses de ingesta de epa, 

no obstante, los pacientes muestran un discreto aumento de peso (Colomer et al., 2007).

Efecto de los carbohidratos

Los carbohidratos pueden modular genes a través de la proteína de unión al elemento 

de respuesta a los carbohidratos (chrebp, por sus siglas en inglés), cuya activación ocu-

rre por altos niveles de glucosa y metabolitos (glucosa-6-fosfato, xilulosa-5-fosfato, fruc-

tosa-1,6-bisfosfato). El hígado es el órgano encargado de hacer que se expresen enzimas 

que participan en la lipogénesis o glucogénesis (Yamashita et al., 2001), lo que sugie-

re que chrebp puede tener una importante función en la patogénesis de enfermedades 

metabólicas (Lei et al., 2020).

Los modelos in vivo indican que el silenciamiento en la expresión de chrebp no sólo 

conduce a la falta de inducción de los genes lpk, fas y acc en respuesta a la glucosa, sino 

que también causa una reducción significativa en la síntesis de lípidos (Denechaud et al., 

2008; Iizuka y Horikawa, 2008).

En ratón ob/ob, también conocido como ratón Lepob, la expresión hepática de chrebp 

se incrementa notablemente, tanto en condiciones de ayuno como de alimentación. Bajo 

condiciones normales de alimentación, la proteína chrebp y el factor de transcripción 

srebp-1c se incrementan de forma considerable, lo cual sustenta el hecho de que estos 

dos factores de transcripción contribuyen a la alta tasa de lipogénesis, que a su vez 

conduce al desarrollo de esteatosis hepática en estos ratones. Sin embargo, en condi-

ciones de ayuno se aumenta sólo la expresión de chrebp, lo que sugiere que chrebp, por 

sí misma, puede ser responsable del aumento en la tasa de lipogénesis después de 24 ho-

ras de ayuno en estos animales (McCarthy y Rinella, 2012).

Junto con chrebp y lxr, el proteína srebp-1c participa en la regulación de la homeosta-

sis lipídica y glucídica, cuya activación regula genes implicados en la síntesis de novo —sín-

tesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples— de los ácidos grasos. El factor 

de transcripción srebp-1c es uno de los tres miembros de la familia de srebp que son co-

dificados por el mismo gen srebp-1. Éste se sintetiza como proteína de membrana en el 

retículo endoplásmico, para posteriormente ser activado por proteólisis en el aparato 

de Golgi, donde después, en su forma madura, emigra al núcleo (Moldavski et al., 2021).

El factor srebp-1c, además de estar controlado por factores hormonales y nutritivos, está 

controlado por el factor lxr. La transcripción, el procesamiento proteolítico y la cantidad 
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de srebp-1c están controlados por la insulina, la cual se encarga de inhibir la acción repre-

sora de la leptina sobre la transcripción de las proteínas srebp (Bonzón, 2007).

El control transcripcional de srebp-1c requiere a su vez del receptor lxr, el cual es un 

miembro de la familia de receptores nucleares y está estrechamente relacionado con re-

ceptores nucleares como ppar, fxr y rxr. Los receptores lxr son importantes reguladores 

de colesterol, ácidos grasos y homeostasis de glucosa. srebp-1c es un blanco directo de 

lxr, ya que en la presencia de un antagonista de lxr la transcripción del gen srebp-1c se 

incrementa de manera importante por la insulina, mientras que en la ausencia de un an-

tagonista se bloquea la activación de transcripción (Cariello et al., 2021).

El estado nutritivo es un importante regulador de srebp-1c en hígado, tejido adipo-

so blanco y músculo esquelético. Su expresión disminuye con el ayuno y se incrementa 

por la ingesta de carbohidratos, a consecuencia del aumento de la glucemia y de la in-

sulinemia (Horton et al., 1998). Sin embargo, se ha demostrado que, en respuesta a car-

bohidratos, se requiere la acción sinérgica tanto de srebp-1c como chrebp para regular los 

genes glucolíticos y lipogénicos (Dentin et al., 2004), ya que se ha observado, en ratones 

knock out sometidos a una dieta en carbohidratos, que sólo se induce una disminución 

del 50% en la síntesis de ácidos grasos, lo que sugiere que la actividad de srebp-1c no pa-

rece ser suficiente para estimular la expresión total de estos genes (Liang et al., 2002). 

Por otra parte, las dietas altas en grasas saturadas (Lin et al., 2005) y en fructosa (Nagai 

et al., 2009) aumentan la respuesta lipogénica en el hígado, a través de la activación de 

srebp-1c mediada por el coactivador pgc-1β, mientras que los ácidos grasos poliinsatura-

dos producen el efecto contrarıo (Lee, J. N. et al., 2008).

Factores de transcripción ppar

Los factores de transcripción ppar fueron el primer tipo de receptores nucleares descubiertos 

en los años ochenta (Xu et al., 1999). Los ppar son un ejemplo bien conocido de cómo los ácidos 

grasos libres controlan la expresión de los genes (Zhou et al., 1998; Desvergne y Wahli, 1999).

Los ppar regulan el metabolismo de la glucosa, lípidos y lipoproteínas; su activación 

ocurre a través de ligandos naturales derivados de los lípidos de la dieta, como ácidos 

grasos libres, eicosanoides y sus derivados, como el ácido araquidónico y prostaglandi-

nas, derivados a su vez de las vías de la lipoxigenasa y ciclooxigenasa. Sin embargo, tam-

bién pueden ser activados por ligandos sintéticos, como los fibratos, las glitazonas y los 

antiinflamatorios no esteroideos (Shi et al., 2020).

La activación de los receptores ppar por diversas clases de compuestos ha permitido 

evidenciar la implicación de estos receptores en la diferenciación celular (sobre todo en los 

adipocitos) y en el metabolismo de la glucosa y mediadores de la inflamación, donde se 

ha demostrado que su activación ejerce efectos antiinflamatorios y antiateroescleróticos. 
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Esto ha dado lugar a la utilización clínica de agentes farmacológicos que actúan como li-

gandos de los ppar. Por ejemplo, los fibratos que son ligandos de los receptores pparα son 

utilizados como hipolipemiantes, y las glitazonas que son ligandos de los receptores pparγ, 

como antidiabéticos (Alemán et al., 2004).

Las glitazonas o tiazolidinedionas (tzd), conocidas por su acción sensibilizadora a in-

sulina, corrigen la hiperglucemia, la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina. Ac-

tualmente, la rosiglitazona y la pioglitazona, dos tipos de tzd, se encuentran autoriza-

das para uso terapéutico en el tratamiento de la diabetes. Los llamados fibratos se han 

utilizado durante las últimas cuatro décadas como agentes hipolipemiantes, ya que dis-

minuyen significativamente los niveles de triglicéridos sanguíneos, incrementan la sínte-

sis de lipoproteínas de alta densidad (hdl, por sus siglas en inglés) y disminuyen mode-

radamente los niveles de lipoproteínas de baja densidad (ldl, por sus siglas en inglés). Los 

fibratos más utilizados son el bezafibrato, el gimfibrozil, el fenofibrato y, recientemente, 

el gw7647 (Nanjan et al., 2018).

La activación de los pparγ tiene un efecto directo sobre el tejido adiposo, que dismi-

nuye los ácidos grasos circulantes, lo que ocasiona a su vez una disminución de la resis-

tencia a la insulina en tejidos periféricos, ya que éstos son los responsables de captar la 

glucosa sanguínea (Janani y Ranjitha, 2015).

En modelos animales a los cuales se les indujo obesidad y diabetes tuvieron niveles 

elevados de mrna de pparγ hepático, los cuales se han relacionado con la aparición de 

esteatosis hepática (Cheung y Sanyal, 2008). Se ha observado que, en algunas infeccio-

nes producidas por el virus de la hepatitis c, también es común la presencia de este pa-

decimiento (Kim et al., 2007).

Investigaciones reportan que los niveles de mrna y pparγ son significativamente más 

altos en pacientes obesos con hígado graso no alcohólico, en comparación con contro-

les magros (Pettinelli y Videla, 2011).

Conclusión

La nutrigenómica se basa en el entendimiento de cómo determinados nutrimentos pueden 

afectar la expresión de los genes directa o indirectamente, y esto en parte se debe a que di-

versos factores de transcripción regulan diversos genes involucrados en la homeostasis en 

el organismo, lo que hace pensar que un desequilibrio en la interacción gen-nutrimento in-

crementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.
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resumen

Los árboles forman parte de nuestra cotidianidad. Desde la anti-

güedad las especies nativas son un recurso importante para los 

mexicanos; los exóticos también se aprovechan. A pesar de su 

importancia existe poco rigor en trabajos especializados, como 

flora regional mexicana, artículos científicos o libros. El presen-

te estudio tiene como objetivo registrar las 350 especies, distri-

buidas en 72 familias, así como mencionar su lugar de origen; 

siendo Asia quien más aporta flora exótica, seguido de Améri-

ca, Europa, Oceanía y África. Este trabajo representa un punto 

de partida para dar a conocer la existencia de la flora exótica en 

el país y así generar estrategias de manejo y aprovechamien-

to eficaces.
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abstract

Trees are part of our daily life. Since ancient times, native species 

have been an important resource for Mexicans; exotic species are 

also taken advantage of. Despite their importance, there is little 

accuracy in specialized works, such as Mexican regional flora, 

scientific articles or books. The present study has the objective 

of registering 350 species, distributed in 72 families, as well as 

mentioning their place of origin; Asia is the largest contributor 

of exotic flora, followed by America, Europe, Oceania and Afri-

ca. This work represents a starting point to raise awareness of 

the existence of exotic flora in the country and this way gener-

ate effective management and utilization strategies.
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Introducción

Los árboles forman parte de nuestra cotidianidad, ya que se encuentran en casi cualquier lu-

gar: calles, avenidas, parques, jardines privados, y también como pequeños relictos de vege-

tación nativa en terrenos baldíos y barrancas, aislados en el seno de las ciudades. En regio-

nes urbanas, los árboles brindan importantes servicios y beneficios, como la reducción de 

la temperatura, la mejora en la calidad del aire y la reducción de la contaminación acústica 

(Gómez-Baggethun y Barton, 2013; Jim y Chen, 2009; Nowak et al., 2006; Priego González de 

Canales, 2002; Salmond et al., 2016).

Los árboles también proporcionan algo importante, la sombra, que aporta a la creación 

de sitios con fines recreativos y de esparcimiento más armoniosos (Alanís et al., 2005). Ade-

más de esto, uno de los beneficios más importantes del arbolado urbano es el social (Alanís 

et al., 2005), ya que generan identidad en la comunidad (Priego González de Canales, 2002) 

debido a que son parte de la historia, cultura y religión en muchas partes del mundo. Mar-

tínez Bautista (1999) menciona un ejemplo en México: el ahuehuete (Taxodium mucronatum 

Ten.), que es un árbol emblemático del país.

Hay otros casos similares, como la ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.), que representa el 

árbol sagrado para los mayas (Corona y Chimal, 1994), y el oyamel (Abies religiosa (Kunth) Schl-

tdl. & Cham.), el cual fue fundamental para la cosmovisión de los mexicas, ya que estos árbo-

les estaban relacionados con las cadenas montañosas y el recurso del agua en forma de ma-

nantiales (Martínez y Chacalo, 1994).

Es indiscutible que las especies de árboles nativos de México han representado, de ma-

nera histórica, un recurso importante para los mexicanos; sin embargo, las especies exó-

ticas —aquellas que no crecen de forma natural dentro de algún país— también consti-

tuyen una parte importante en el aprovechamiento de este recurso, aunque las plantas 

exóticas han sido señaladas principalmente por la posibilidad de convertirse en invasoras. 

Se sabe que estas especies han sido introducidas en México y utilizadas por la sociedad 

mexicana a lo largo de la historia; incluso se podría considerar que han sido más utilizadas 

que algunas plantas nativas para diversos fines, como los ornamentales, comestibles, ma-

derables y medicinales.

Por ejemplo, Machuca (2013) indica que alrededor de 230 especies de plantas con dife-

rentes usos, provenientes de Europa y Asia, fueron introducidas en 1580 en la costa del Paci-

fico, y en las regiones del Balsas y de Jalisco. Actualmente, estas plantas son utilizadas como 

comestibles por los mexicanos. Entre ellas destacan la col, la lechuga, el rábano, la cebolla, 

el ajo, el cilantro, la zanahoria, la hierbabuena, el orégano, el haba, el garbanzo, el chícharo, 

el laurel, el melón, la sandía y, por último, dos especies exóticas de gran relevancia en cuan-

to al consumo, aprovechamiento y producción: la caña de azúcar y el arroz (Machuca, 2013; 

Pacheco Olvera, 2009).

http://doi.org/10.30973/inventio/2022.18.46/5


3Año 18, núm. 46, 2022
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2022.18.46/5

Se ha documentado que ciertas especies arbóreas llegaron a México a través de la misma 

ruta (Europa y Asia-México), de las cuales algunas han sido y son utilizadas principalmente con 

fines ornamentales, como el almendro, la lluvia de oro o caña fistula y el dátil. Sin embargo, 

también se han registrado especies que presentan un uso diferente al ornamental, como el 

olivo, el membrillo, el durazno, la granada, el higo, la pera, la manzana, el chabacano, el cas-

taño, el coco, el mango y el tamarindo (Machuca, 2013), por mencionar algunas. Estas últimas 

tres especies han sido aprovechadas a lo largo de la historia para consumo, producción y co-

mercialización, y son cultivadas para su exportación (Orozco-Santos, 2001).

A pesar de la importancia que tienen los árboles exóticos para México, han sido tratados 

de manera laxa como floras regionales del país en textos especializados, artículos científi-

cos y libros. Aunque estos trabajos representan un aporte al conocimiento de la flora exó-

tica del país, siguen sin satisfacer la necesidad de conocer el número de especies de árbo-

les exóticos presentes en México. Por las razones antes descritas, el presente estudio tiene 

como objetivo registrar el número de especies de árboles exóticos en el país, así como su 

lugar de origen.

Materiales y métodos

Para cumplir con el objetivo del presente trabajo se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión de bibliografía especializada referente a los árboles exóticos y ornamen-

tales del país.

2. Revisión de bases de datos y sitios electrónicos para verificar la nomenclatura de las 

especies registradas y consultar los registros digitales de árboles exóticos deposita-

dos en diferentes colecciones de plantas del país.

3. Revisión de herbarios nacionales y colecciones privadas para complementar la in-

formación obtenida de registros digitalizados.

4. Visitas a colecciones vivas, jardines botánicos y viveros para registrar aquellas espe-

cies de árboles que no se encontraban reportadas previamente en los herbarios di-

gitales y físicos.

5. Colecta de ejemplares botánicos, la cual se realizó durante un periodo de dos años 

en algunas zonas del país —especialmente en el estado de Morelos—, con la finali-

dad de encontrar especies de árboles que habían sido registradas previamente en 

los herbarios y colecciones digitales.

6. Verificación de la identidad de plantas colectadas con literatura referente a los ár-

boles exóticos y con ayuda de especialistas.
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Resultados

A partir de la revisión de bibliografía, sitios electrónicos, herbarios, visita a viveros y jardines 

botánicos, y colecta en algunas zonas del país, se obtuvieron 350 especies arbóreas exóticas 

presentes en México, de las cuales el 11% pertenecen al grupo de las gimnospermas y el 89% 

al grupo de las plantas con flor (angiospermas) (figura 1). Las especies aquí registradas están 

distribuidas en 72 familias, y las familias con mayor número de especies son Arecaceae, Fa-

baceae y Myrtaceae (figura 2), mientras que las familias Gynkgoaceae, Combretaceae y Oxa-

lidaceae son las tres más comunes de las 32 familias menos diversas (figura 3).

Los estados del país con mayor número de especies son Morelos, Ciudad de México, Ve-

racruz, estado de México y Oaxaca; los estados con menor registro son Aguascalientes, Tlax-

cala, Colima y Zacatecas (figura 4).

Por otra parte, el origen geográfico de las especies registradas para este trabajo muestra 

que Asia es el continente que más aporta flora exótica de México, seguido en orden de im-

portancia por América, Europa, Oceanía y África.

Figura 1

Proporciones de angiospermas y gimnospermas registradas con ilustraciones 

de plantas pertenecientes a sus grupos respectivos

Fuente: elaboración propia.
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Figura 3

Representantes de las tres familias menos diversas, con las especies más comunes: 

1) Averrhoa carambola (Oxalidaceae); 2) Gynkgo biloba (Gynkgoaceae) 

y 3) Terminalia catapa (Combretaceae)

Fuente: elaboración propia.

Figura 2

Representantes de las familias más diversas: 1) Bauhinia variegata (Fabaceae); 

2) Callistemon citrinus (Myrtaceae) y 3) Dypsis lutescens (Arecaceae)

Fuente: elaboración propia.

http://doi.org/10.30973/inventio/2022.18.46/5


6Año 18, núm. 46, 2022
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2022.18.46/5

Conclusiones

El número de especies registradas en este estudio contrasta con lo reportado por Villaseñor y 

Espinoza-García (2004) y refleja una notoria diferencia, puesto que en el presente estudio se 

incluye un 93% más de especies que en el trabajo de estos autores. Esto se debe a que ellos 

no solamente incluyen árboles, sino también otras formas de vida, como hierbas y arbustos, 

las cuales representan la mayoría de las especies registradas, además de la diferencia entre 

los criterios que se tomaron para registrar una especie como exótica.

Como se mencionó anteriormente, las tres familias mejor representadas (Arecaceae, Fa-

baceae y Myrtaceae) contrastan con lo registrado por Pérez-Postigo et al. (2021) y Villaseñor 

y Espinoza-García (2004), quienes reportaron que las familias con mayor número de espe-

cies para la flora exótica de México son Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae y Poaceae. La di-

ferencia observada con esos estudios se puede explicar por los criterios para considerar una 

especie como exótica y por que ambos trabajos incluyen otras formas de vida, como ya se 

mencionó anteriormente.

Figura 4

Mapa de la riqueza especifica de los árboles exóticos en México 

agrupados por rangos

Fuente: elaboración propia, tomando como base 

el mapa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi] (2021).
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Para este estudio, Asia, América y Europa han aportado un mayor número de árboles exó-

ticos, lo cual coincide en parte con lo registrado por Velázquez et al. (2014). Asimismo, estos 

datos podrían evidenciar que un gran número de especies llegó a México mediante las di-

ferentes rutas comerciales durante la época colonial, lo cual concuerda con lo mencionado 

por Machuca (2010; 2013). Por otra parte, el continente americano es uno de los más impor-

tantes en este rubro y esto podría deberse a la mayor globalización que se ha sufrido en los 

últimos años, lo cual probablemente ha promovido la facilidad de comerciar plantas orna-

mentales en el mismo continente.

Los resultados de este estudio demuestran que los árboles exóticos también son parte 

importante de la sociedad actual, así como lo fueron para nuestros antepasados, ya que nu-

merosas especies arbóreas exóticas han sido y siguen siendo utilizadas para diferentes fines 

(Rendón y Fernández, 2007). Es indudable que representan un valioso recurso natural para la 

sociedad mexicana, la cual ha adoptado especies con importancia económica, medicinal, ali-

menticia, o aquellas que solamente son utilizadas como plantas ornamentales.

Como muestra de lo antes dicho, basta con pensar en un dulce típico de México. Se tienen 

presentes los dulces de tamarindo en cualquiera de sus presentaciones (con azúcar, con chi-

le, o sólo tamarindo); los dulces de coco más conocidos en el país, como las cocadas, o cuan-

do se piensa en las frutas que deberían estar presentes en las festividades del Día de Muer-

tos nos vienen a la mente diferentes especies de cítricos o incluso manzanas.

Asimismo, no podríamos imaginar un paisaje urbano sin la presencia de las jacarandas, 

los ficus o las diferentes especies de palmas que embellecen nuestras ciudades, de la misma 

forma que difícilmente podríamos iniciar nuestro día sin una buena taza de café. Ahora bien, 

después de este pequeño análisis, cabe mencionar que todas y cada una de las especies de 

árboles antes citadas comparten dos cosas en común: 1) están arraigadas a nuestra cultura y 

vida cotidiana y 2) son plantas exóticas de México.

Por último, en algunos casos las especies exóticas pueden representar una amenaza para 

los ecosistemas, si bien hay evidencias que indican que los árboles ocupan el último lugar 

en cuanto a nivel de invasividad con respecto a otras formas de vida de plantas (Garcillán et 

al., 2013). Por lo anterior, este trabajo representa un punto de partida para contribuir al co-

nocimiento de los árboles exóticos de México y así generar estrategias de manejo y apro-

vechamiento más eficientes.
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resumen

La ecología microbiana se encarga del estudio de las interac-

ciones de los microorganismos entre ellos y con su ambiente, 

cuyo conocimiento permite comprender la estructura y compo-

sición de las comunidades microbianas en un hábitat determi-

nado, como ecosistemas extremos poco explorados o ambien-

tes del entorno humano. Más aún: permite asociar los procesos 

metabólicos de algunos microorganismos con aplicaciones bio-

tecnológicas en industrias como la alimenticia, la farmacéutica 

o la agricultura. Estas aplicaciones tecnológicas sólo son posi-

bles cuando se conoce a detalle la identidad y función de las co-

munidades microbianas que realizan estos procesos, ámbito de 

estudio de la ecología microbiana.
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abstract

Microbial ecology is responsible for the study of the interactions 

of microorganisms among themselves and with their environ-

ment, whose knowledge allows understanding the structure 

and composition of microbial communities in a given habitat, 

such as little explored extreme ecosystems or environments of 

the human domain. Moreover, it allows the association of the 

metabolic processes of some microorganisms with biotechno-

logical applications in industries such as food, pharmaceuticals 

or agriculture. These technological applications are only possi-

ble when the identity and function of the microbial communi-

ties that carry out these processes, the field of study of micro-

bial ecology, are known in detail.
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El mundo microbiano

Los microorganismos o microbios son seres vivos diminutos imperceptibles a simple vista. 

Su tamaño se ubica en magnitudes correspondientes a un micrómetro (mm), unidad de lon-

gitud que equivale a una millonésima parte de un metro y que en notación científica corres-

ponde a 10-6 m. El diámetro promedio de un cabello humano se encuentra entre 20 y 40 µm, 

mientras que el diámetro promedio de una bacteria está entre 0.5 y 4 µm y el tamaño de al-

gunas biomoléculas, como las proteínas, es de aproximadamente 0.01 µm.

Siguiendo la actual organización de los seres vivos propuesta por Carl Woese (Woese et al., 

1990), los microorganismos se encuentran principalmente en los dominios Bacteria y Archaea 

(Adam et al., 2017). También pueden encontrarse algunos ejemplos en el dominio Eukaryota, 

entre los que se incluyen los hongos, las microalgas y el zooplancton. Los microorganismos 

constituyen el grupo de seres vivos más abundante en la Tierra. Se ha estimado que cerca del 

60% de la biomasa de nuestro planeta está constituida por microbios (Whitman et al., 1998), lo 

que equivale aproximadamente a 1.2 x 1030 de células microbianas (Flemming y Wuertz, 2019).

El número de células microbianas en la Tierra es nueve órdenes de magnitud mayor que 

la cantidad de estrellas estimadas en el universo observable (Knight et al., 2012). En contras-

te, en la actualidad sólo se han descrito y reconocido 99 phylum bacterianos y 14 phylum ar-

queanos (Parks et al., 2018). Un phylum es un nivel taxonómico que sucede al dominio, según 

los siete niveles de clasificación de los seres vivos. Los últimos dos niveles de esta clasifica-

ción son el género y la especie. Algunas organizaciones internacionales, como el Proyecto del 

Microbioma de la Tierra (Earth Microbiome Project) (Gilbert et al., 2014) y la Fundación Tara 

Oceanos (Tara Oceans Fundation) (Sunagawa et al., 2020), realizan esfuerzos para caracteri-

zar la diversidad filogenética y metabólica microbiana de nuestro planeta.

Los microbios constituyen una parte esencial de los ecosistemas, ya que se encuentran 

presentes en la atmósfera, en los suelos y en los cuerpos de agua. Su presencia y actividad 

está íntimamente relacionada con la biogeoquímica de la Tierra y favorece, por ejemplo, el 

reciclaje de los denominados bioelementos, es decir, aquellos elementos químicos funda-

mentales para todos los seres vivos, entre los que se encuentran el carbono, el nitrógeno, el 

hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre (chonps).

Este reciclaje se centra en la transformación de algunas moléculas existentes en el entor-

no, que son incorporadas por los microrganismos para utilizarlas como alimento. En este pro-

ceso, las degradan, toman los elementos químicos que les son de utilidad y desechan, como 

parte de otras moléculas diferentes, aquellos elementos que no utilizan. Estas transforma-

ciones son la base de los ciclos biogeoquímicos, como el de la fijación del carbono, el de fi-

jación de nitrógeno o la degradación de materia orgánica, por mencionar algunos ejemplos 

(Falkowski et al., 2008).
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Las capacidades metabólicas de los microorganismos son amplias, ya que algunos utili-

zan el oxígeno atmosférico (O2) para sustentar su metabolismo, es decir, son organismos ae-

robios como los seres humanos, que necesitamos respirar oxígeno para subsistir. Otros mi-

croorganismos pueden respirar metano (CH4) y utilizan la energía extraída de esta molécula 

para vivir. Existen otros que pueden respirar compuestos derivados del azufre, como el sulfu-

ro de hidrógeno (H2S), o del nitrógeno, como aquellos que metabolizan el ion nitrato (NO3-). 

Inclusive algunos microorganismos pueden obtener energía de compuestos, como los pesti-

cidas, hidrocarburos o metales pesados, que para otros organismos representan agentes tó-

xicos (Madigan et al., 2004).

Los virus son otro tipo de organismos diminutos; no obstante, existe una amplia discu-

sión acerca de si deben o no considerarse seres vivos. El principal argumento en contra de 

considerarlos como tales es que dependen de otro organismo, distinto a ellos, para replicar-

se, es decir, para generar más virus. También los virus se encuentran distribuidos en los eco-

sistemas y cuando llegan a estar en contacto con las células de otro ser vivo, identificado de 

manera genérica como hospedero, desarrollan un proceso denominado infección. Ese con-

tacto les permite introducir su material genético en la célula hospedera y aprovechar la ma-

quinaria genética de ésta para reproducirse, provocando que la célula hospedera muera. 

Existen virus que pueden infectar exclusivamente a algunos microrganismos, como las bac-

terias, a los que se les denomina bacteriófagos (Madigan et al., 2004). También existen virus 

que afectan la salud de los seres humanos, como el de la influenza o el sars-cov-2, responsa-

ble del covid-19 (Esakandari et al., 2020).

Los primeros pasos de la microbiología

Los microorganismos fueron descubiertos gracias a la invención del microscopio. Anton van 

Leeuwenhoek, un comerciante de telas holandés, construyó el primer microscopio en el si-

glo xvii. Originalmente, Leeuwenhoek deseaba observar los detalles de las costuras y los te-

jidos de sus telas, pero su curiosidad lo llevó a exponer diferentes muestras bajo su micros-

copio. Observó agua, sangre, semen —él descubrió los espermatozoides— y un sinfín de 

materiales. Con sus observaciones se reveló la existencia de los microorganismos y su abun-

dancia en la naturaleza y, además, se definieron diferentes morfologías microbianas, como 

los cocos, bacilos o espiroquetas. Leeuwenhoek no contaba con formación científica; fue su 

propia curiosidad lo que le llevó a ser uno de los más grandes naturalistas de todos los tiem-

pos (Karamanou et al., 2010). 

El químico francés Louis Pasteur fue uno de los pioneros en cultivar microorganismos en la-

boratorio, al haber trabajado con la industria del vino en 1864. Con sus experimentos, Pasteur 

demostró a la comunidad científica de su época que la fermentación del mosto de las uvas, el 

proceso en el que azúcares como la glucosa son trasformados en etanol, era provocada por 
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microorganismos vivos. También demostró que el deterioro y el mal sabor que el vino adqui-

ría por el añejamiento eran provocados por microorganismos. Para eliminar este problema, 

desarrolló el proceso conocido como pasteurización, al calentar el vino a 60 °C para extermi-

nar a los pequeños seres. Esta innovación revolucionó no sólo la industria del vino sino tam-

bién la de producción de cerveza y la de muchos otros alimentos, como la leche, miel, pepini-

llos, entre otros (Smith, 2007).

Por otro lado, los médicos alemanes Robert Koch, Julius Richard Petri y Walter Hesse 

contribuyeron significativamente en el área de la salud humana. Sus estudios permitieron 

descubrir que algunos microorganismos eran los causantes de ciertas enfermedades. Par-

ticularmente, trabajaron con la tuberculosis y el ántrax, e identificaron a las bacterias Myco-

bacterium tuberculosis y Bacillus anthracis como las causantes de estas infecciones. Los me-

dios de cultivo que se utilizaron para alimentar a microorganismos de este tipo contenían 

sangre, líquido linfático o líquidos biliares de animales como borregos, cerdos o vacas. En 

ese tipo de medios, los microbios se reproducían y era posible tenerlos disponibles para es-

tudiarlos en el laboratorio.

Koch contribuyó desarrollando postulados que permiten identificar de manera inequívo-

ca cuando un microorganismo es el causante de una enfermedad. Petri desarrolló una peque-

ña caja de vidrio circular en la que podía colocarse un medio de cultivo para hacer crecer a los 

microorganismos y estudiarlos. Hesse incorporó el uso del agar —una sustancia utilizada para 

preparar gelatinas— en los medios de cultivo líquidos para convertirlos en medios de cultivo 

sólidos. Esta sencilla pero útil implementación permitió aislar cultivos puros de microorganis-

mos a través de la técnica de siembra en estriado, en la cual una muestra se va arrastrando so-

bre la superficie del medio de manera tal que se diluye sistemáticamente para permitir el cre-

cimiento de colonias aisladas que idealmente se originan a partir de un único microorganismo. 

Esta técnica es bastante utilizada en los actuales laboratorios de microbiología (Kruif, 1997).

Los medios de cultivo intentan simular el ecosistema natural en el que viven los microorga-

nismos. Sin embargo, las estimaciones actuales indican que sólo el 1% de la diversidad micro-

biana existente en la naturaleza se ha podido cultivar en el laboratorio. Esto se debe a que los 

microorganismos poseen requerimientos nutricionales muy específicos, difíciles de replicar 

artificialmente (Stewart, 2012). Los microorganismos que aún no han logrado cultivarse se co-

nocen como materia oscura microbiana. Afortunadamente, es posible acceder a ellos a través 

de técnicas de biología molecular, también llamadas técnicas independientes de cultivo, en las 

cuales no es necesario cultivar a los microorganismos in vitro para estudiarlos (Jiao et al., 2021).

Técnicas de biología molecular en el desarrollo de la microbiología

En 1953, el biólogo James Watson y el biofísico Francis Crick, ambos estadounidenses, anun-

ciaron la elucidación de la estructura de doble hélice del ácido desoxirribonucleico (adn), logro 
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al cual contribuyó sustancialmente el trabajo de rayos x de la cristalógrafa inglesa Rosalind 

Franklin. A partir de entonces se revolucionó el estudio de la biología en el mundo. En los 

años siguientes se demostró que el adn es un código que lleva consigo las instrucciones ne-

cesarias para el desarrollo metabólico de los seres vivos. Con ello, se formaron subdisciplinas 

de la microbiología, la biología molecular y la genómica microbiana (Madigan et al., 2004).

En 1969, el microbiólogo estadounidense Thomas D. Brock estudió algunos de los géiseres 

termales del Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, y reportó, por primera vez, la 

existencia de microorganismos capaces de vivir en temperaturas cercanas a 80° C. Este des-

cubrimiento llamó la atención hacia esos seres microscópicos extremos, actualmente identi-

ficados como organismos hipertermófilos. El estudio detallado de las estrategias de adapta-

ción del microorganismo Thermus aquaticus (Brock, 1997) condujo al aislamiento de la enzima 

Taq polimerasa, pieza clave en el desarrollo de una de las técnicas más poderosas utiliza-

das en genética: la reacción en cadena de la polimerasa (pcr, por polymerase chain reaction).

La enzima Taq polimerasa participa en la replicación del adn de estos organismos hiper-

termófilos. Esa función es la que se aprovecha en los laboratorios de investigación en gené-

tica, ya que esta enzima se utiliza para duplicar el adn de algún otro organismo, logrando 

con ello la producción de cientos de miles de copias de un mismo gen. Esto es necesario por-

que los ácidos nucleicos son moléculas muy pequeñas que se encuentran en una baja pro-

porción en las células.

Con esta herramienta es muy práctico replicar y magnificar los genes de una célula para 

estudiarlos con mayor facilidad. La técnica de pcr fue desarrollada por el bioquímico esta-

dounidense Kary Mullis, galardonado en 1993 con el Premio Nobel de Química precisamen-

te por este desarrollo. Actualmente, la pcr tiene diversas aplicaciones, por ejemplo, para el 

descubrimiento de genes asociados a enfermedades específicas como el cáncer, la genética 

forense e incluso para la rápida detección de agentes patógenos, como el virus sars-cov-2.

Una de las herramientas más utilizadas para el estudio, no sólo de las poblaciones micro-

bianas sino inclusive de organismos multicelulares, se basa en la caracterización de los ge-

nes ribosomales 16s y 18s. Estos genes son piezas del adn que codifican para la elaboración 

de ribosomas, que son estructuras que participan directamente en la síntesis de aminoáci-

dos, por lo cual son esenciales para el correcto funcionamiento celular. Es particularmente 

útil identificar al gen 16s en los dominios Bacteria y Archaea, así como al gen 18s en el domi-

nio Eukaryota, ya que son genes altamente conservados, es decir, que se han mantenido sin 

cambios durante millones de generaciones.

Tanto en el gen 16s como en el 18s existen regiones conocidas como hipervariables que, 

como su nombre lo indica, presentan una alta variabilidad en la secuencia de nucleótidos. 

Esta característica ayuda a establecer una correspondencia inequívoca con cierta especie bio-

lógica, es decir, la información contenida en la región hipervariable de un organismo permite 
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establecer si se trata de un pez, un mamífero o una bacteria. Al mismo tiempo, permite dife-

renciar con un alto nivel de confianza una bacteria de otra o un mamífero de otro. En el len-

guaje de la taxonomía de los seres vivos, la información de la región hipervariable permite 

llegar al último nivel de clasificación al definir la especie de un organismo, lo que implica un 

alto grado de especificidad (Patwardhan et al., 2014).

Esto es práctico en el estudio de las poblaciones microbianas para conocer con precisión 

la identidad de los microorganismos investigados. Así, se considera que existen genes que 

son como un código de barras en el adn que identifica a cada organismo. Esta idea susten-

ta la creación de la organización denominada The International Barcode of Life Consortium, 

que pretende mapear y almacenar el adn de todos los seres vivos de la Tierra (Valentini et al., 

2009). De manera complementaria, la principal base de datos que almacena y actualiza la in-

formación de los genes 16s y 18s ribosomales se denomina silva Database Project (Quast et 

al., 2013), nombrada así por la palabra silva, que en latín significa bosque.

Entre 1980 y 1990 se popularizaron las técnicas conocidas como huellas digitales molecula-

res o molecular fingerprints, las cuales se basan en el estudio de comunidades de microorga-

nismos mediante el análisis de fragmentos de su adn que contienen la información necesaria 

para sintetizar en las células a los genes 16s y 18s de arn ribosomales. Estas técnicas propor-

cionan una visión parcial de la identidad y el número de individuos específicos para cierta 

comunidad microbiana, es decir, resultan en la huella digital genética para esa comunidad.

La principal ventaja de estas técnicas es que se genera una gran cantidad de informa-

ción en un tiempo corto, con la que es posible realizar análisis estadísticos de la comunidad 

en estudio, los cuales permiten definir aspectos como el índice de biodiversidad, el de simi-

litud entre muestras o el de riqueza de especies (Marzorati et al., 2008). Aunque estas técni-

cas son muy útiles para conocer a los individuos de una comunidad microbiana, aún tienen 

limitaciones para determinar con precisión el tipo de organismos presentes y su abundan-

cia relativa, es decir, la composición y la estructura de la comunidad microbiana de interés.

Secuenciación masiva de genes y su análisis a través de la bioinformática

Frederick Sanger y Alan Coulson, ambos bioquímicos británicos, propusieron en 1977 un mé-

todo para conocer el orden en el que se presenta cada uno de los nucleótidos que forman 

una cadena de adn. Este método se conoce como secuenciación y su desarrollo fue posible 

gracias al desarrollo de moléculas modificadas llamadas dideoxinucleótidos terminales, que 

ayudan a detener la incorporación de nucleótidos en lugares específicos de las cadenas de 

adn durante el proceso de replicación. Con el paso del tiempo, este método se automatizó y 

permitió la elucidación de genomas completos, inicialmente de genomas pequeños, como 

el del bacteriófago ms2, que contiene sólo 3,600 pares de bases (pb).
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En 1998 se logró la secuenciación del material genético del nemátodo Caenorhabditis ele-

gans, que ronda los cien millones de pb, y para el año 2001 se logró la secuenciación del geno-

ma humano, el cual contiene cerca de 3.2 billones de pb (Pereira et al., 2020). La primera técnica 

de secuenciación masiva surgió en 2004 y fue desarrollada por la empresa Life Sciences-Ro-

che 454. Esta técnica permite leer en paralelo millones de fragmentos de adn con la ayuda de 

señales luminiscentes que indican la incorporación de los nucleótidos, mientras un equipo va 

capturando la señal de la secuencia. Actualmente, la secuenciación o lectura del adn se ha con-

vertido en un proceso muy convencional gracias a la reducción en costo y tiempo de análisis.

En ecología microbiana, la secuenciación masiva puede apoyar en la elucidación de frag-

mentos pequeños de adn, como los genes 16s y 18s arn ribosomales, para determinar la iden-

tidad de los microorganismos. La secuenciación metagenómica o shotgun es una variante que 

consiste en secuenciar el adn total de una muestra ambiental, es decir, permite elucidar to-

dos los genes contenidos en una muestra dada. Con ello es posible reconstruir genomas no 

sólo de un organismo, sino de comunidades completas de microbios que habitan en un am-

biente específico. Independientemente del tipo de secuenciación que se utilice, es necesa-

rio aplicar un análisis masivo a los datos obtenidos, lo cual ocurre a través de la informática.

La informática se define como el tratamiento automatizado de datos por computadora. 

La informática aplicada a la biología se conoce como bioinformática. Esta área del conoci-

miento combina las herramientas de la estadística y los procesos de programación compu-

tacional. Convencionalmente, se utiliza software de código libre o propietario, como Linux 

y MacOS, basado en algún lenguaje de programación, como Python, R o Bash. Esto permi-

te que cualquier usuario pueda, potencialmente, convertirse en desarrollador, ya que los 

nuevos algoritmos creados son de libre acceso para la comunidad interesada en este tipo 

de análisis.

Asimismo, una consecuencia de la creciente generación de información es la creación de 

bases de datos en las que se resguarda la información relativa a los genes, las enzimas y las 

rutas metabólicas de los microorganismos, entre las que se reconoce el Centro Nacional de 

Información Biotecnológica (ncbi), la Enciclopedia de Kioto de Genes y Genomas (keeg) y la 

Anotación de Genoma de Procariontes (Prokka) (Hernández et al., 2020). La información res-

guardada en estas bases de datos también es de libre acceso para la comunidad interesada, 

lo cual permite el desarrollo de investigaciones a nivel mundial.

Conclusiones

Los microorganismos son un componente importante de los ecosistemas naturales y tam-

bién impactan en nuestra vida cotidiana. Las diferentes técnicas que se utilizan en micro-

biología permiten colectar información relevante de un microorganismo o de una comu-

nidad microbiana. Estas técnicas se complementan entre sí y por sus aportes se mantienen 
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vigentes, aunque algunas hayan sido desarrolladas hace cerca de cuatrocientos años, como 

es el caso del microscopio. El desarrollo y la constante actualización de las distintas técnicas 

microbiológicas en el laboratorio y en el campo computacional permiten comprender con 

mayor profundidad la función de los microorganismos en la naturaleza y generar aplicacio-

nes biotecnológicas para beneficio de la sociedad.
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resumen

Elaborar un diccionario es seguramente una de las mayores lo-

curas que una persona puede realizar debido al tiempo inverti-

do, pero así son los amantes de las palabras y de los libros que 

las contienen: prefieren vivir en los mundos posibles que ellas 

crean que en los hechos sensoriales anclados al mundo real. Las 

palabras tienen una vida mucho más dilatada que la nuestra y 

nos ofrecen perdurar más allá de la extinción material. Los tres 

autores que se abordan aquí son, en este sentido, inmortales, 

pues serán recordados por sus obras mientras haya hablantes 

del español o estudiosos de otros idiomas que se interesen por 

nuestra lengua; los tres vivieron de manera austera y discipli-

nada, entregados a la paciente y dura labor de confeccionar las 

que quizá sean las mejores obras de la lexicografía en español.
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abstract

Making a dictionary is surely one of the craziest things a per-

son can do because of the time invested, but that is how lo-

vers of words and the books that contain them are: they pre-

fer to live in the possible worlds they create rather than in the 

sensory facts attached to the real world. Words have a much 

longer life than ours and offer us to endure beyond material 

extinction. The three authors discussed here are, in this sen-

se, immortal, since they will be remembered for their works as 

long as there are speakers of Spanish or students of other lan-

guages who are interested in our language; all three lived in 

an austere and disciplined manner, dedicated to the patient 

and hard work of producing what are perhaps the best works 

of lexicography in Spanish.
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Presentación

Proponerse elaborar un diccionario es seguramente una de las mayores locuras que se le pue-

dan ocurrir a una persona cuerda y más si esa tarea le roba a su existencia, de por sí breve y ac-

cidentada como la de todo ser humano, un periodo considerable de tiempo: años, décadas o 

la vida adulta entera; pero así son los amantes de las palabras y de los libros que las contienen: 

prefieren vivir en los mundos posibles que ellas crean que en los hechos sensoriales anclados 

en el mundo pragmático que conocemos como real. Pero es que las palabras tienen una vida 

mucho más dilatada que la nuestra, y quizá por eso nos transmiten esa sensación de eternidad 

y de trascendencia que le está negada al frágil cuerpo que nos contiene, y nos ofrecen, por 

ello, perdurar más allá de la extinción material.

Los tres autores que quiero recordar aquí son, en ese sentido, inmortales, pues serán re-

cordados por sus obras lexicográficas mientras haya hablantes del español o estudiosos de 

otros idiomas que se interesen por nuestra lengua; los tres vivieron de manera muy austera 

y disciplinada, entregados a la paciente y dura labor de confeccionar las que quizá sean las 

mejores obras de la lexicografía en español.

Sebastián de Covarrubias

En 1611, cuando aparece la primera edición del Tesoro de la lengua castellana o española, Euro-

pa se encuentra en una situación política complicada e inestable: los polacos vencen al ejér-

cito ruso en la población de Smolensk y ésta pasa a formar parte del territorio de Polonia; Di-

namarca declara la guerra a Suecia para reclamarle la población de Finnmark y esto da lugar 

a la guerra de Kalmar; España y Francia firman un doble tratado para que Ana de Austria, hija 

de Felipe iii y esposa de Luis xiii, renuncie al trono de Francia e Isabel de Borbón, hija de En-

rique iv y esposa del príncipe Felipe, renuncie al trono de España (Rivero, 2017, pp. 227-228).

En ese mismo año, según nos recuerda Dominique Reyre en el Prólogo Segundo a la más 

reciente edición del Tesoro (2006, pp. xlvi-xlvii), Sebastián de Covarrubias tenía 72 años, vi-

vía en Cuenca, donde el papa Gregorio xiii le había concedido el canonicato (en 1579), tenía 

una de las bibliotecas más importantes de su época y por eso pudo escribir ahí algunas de 

sus obras; se había formado como Licenciado en Teología, en la Universidad de Salaman-

ca, y había sido capellán de Felipe ii, pero tenía, además, una gran formación en humani-

dades y lenguas extranjeras, como el latín, el griego y el hebreo, lo que le permitió escribir 

la totalidad de su diccionario en unos cinco años, pues se supone que lo comenzó en 1605, 

según los cálculos modernos que se han hecho de su labor lexicográfica.

Su intención declarada, en la dedicatoria el rey Felipe iii, es elaborar un diccionario eti-

mológico de la lengua española1 que emule lo que san Isidoro había realizado para la latina, 

1 “…esta obra de las Etimologías ha de dar noticia a los extranjeros del lenguaje español, y de su propiedad 
y elegancia, que es muy gran honor de la nación española. Pero lo que es más de estimar, y de más rara 
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pero, como sostiene Manuel Seco: “No se atiene nuestro autor, sin embargo, a la dirección 

marcada por Aldrete a los estudios etimológicos, que señala decididamente el fundamen-

to latino de nuestro léxico” (2003, p. 188). Y esta desviación le permite a Covarrubias señalar 

raíces hebreas a palabras provenientes incluso de las lenguas indígenas americanas, lo cual 

puede parecer hoy algo extravagante.2

Si las etimologías ofrecidas por Covarrubias son discutibles por su falta de rigor lingüís-

tico, insuficiente incluso para su época,3 la información que ofrece sobre la lengua espa-

ñola y su contexto social es sumamente valiosa, ya que, por una parte, “explica palabras y 

frases hechas, refranes, etc., y, por otra parte, [es] una obra enciclopédica que ofrece, en-

tre otros, nombres propios y reúne, en general, información sobre la cultura de la época” 

(Haensch, 1982, p. 109). Toda esta información es indispensable para la cabal comprensión 

de textos que se escribieron en ese periodo histórico y que hoy consideramos clásicos por 

su valor literario excepcional.

El resultado de la obra no fue entonces el esperado por su autor, sino el de constituir el 

primer diccionario monolingüe de una Europa que había abandonado el latín como lengua 

común y se había centrado en el ideal renacentista de la defensa e ilustración de las lenguas 

habladas regionales. No es una casualidad que Covarrubias fuera contemporáneo de Miguel 

de Cervantes y émulo de Juan de Valdés.

Manuel Seco se pregunta cuál fue el método empleado por Covarrubias para compo-

ner su diccionario y deduce que “Covarrubias no ha aprendido muy bien la lección de rigor 

metodológico que, más de cien años atrás, dio Nebrija a los lexicógrafos” (2003, p. 192); que 

no se preocupa por establecer o uniformar su propia ortografía; que el orden ortográfico 

está lleno de tropiezos porque el autor confunde a veces una misma entrada; que la infor-

mación en el cuerpo de los artículos es irregular: unas veces lingüística y, otras, enciclopé-

dica; que a veces se atribuyen etimologías diferentes a una misma voz; que la personalidad 

del autor se deja ver en el manejo de la información que contienen los diferentes artículos 

utilidad, es que dará v. m. con él noticia a los españoles de su propio lenguaje, porque es imposible que se 
tenga cumplida de ninguno sin el conocimiento de las etimologías…” (Covarrubias, 2006, p. 6).
2 “No debe sorprender demasiado que Covarrubias imagine etimologías hebreas para un elevado número de 
palabras, inclusive para algunas amerindias, como luego veremos. Aparte de su conocimiento de la lengua 
hebrea —que le inclinaría inconscientemente en favor de ella—, participaba de la creencia, generalizada en 
su tiempo, relativa a la prioridad del hebreo como lengua original, de creación divina, y matriz de todos los 
demás idiomas” (Lope Blanch, 1990, p. 157).
3  “Cierto que muchas de las etimologías propuestas por Covarrubias son totalmente equivocadas, y muchas 
de las noticias que proporciona, fantásticas. Pero es necesario situar el saber de Covarrubias dentro de los 
conocimientos propios de su tiempo. En primer lugar, conviene tener en consideración que no era la etimo-
logía disciplina muy desarrollada por aquel entonces. Covarrubias —conocedor de las lenguas latina, griega 
y hebrea— tenía que fundarse en la autoridad de otros humanistas cuando se tratara de voces procedentes 
de otros idiomas, como árabe, germánico, vascuence o indoamericano. Muchos de sus errores proceden de 
las fuentes que estaban a su alcance” (Lope Blanch, 1990, p. 156).
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y que las etimologías “están a la altura del peculiar concepto que en su época se tenía de la 

evolución formal de las palabras” (Seco, 2003, p. 196).

Y, sin embargo, pese a lo duro de los juicios de Manuel Seco,4 los fundadores de la Real 

Academia Española, en el siglo dieciocho, aprovecharon las definiciones de Covarrubias para 

confeccionar su Diccionario de autoridades, en el que se le confiere a nuestro autor el grado 

de autoridad indiscutible en el estudio de las palabras del español.

A partir del siglo xx, los estudiosos han encontrado un verdadero tesoro en el diccionario 

de Covarrubias, sobre todo por el registro de voces usadas durante los primeros años del si-

glo xvii en la región de Toledo, donde había nacido el autor.

Y también, para los que hablamos español en América, es muy interesante el registro de 

voces amerindias incluidas en el Tesoro. Lope Blanch señala que son veintitrés: acal, Arauca-

na, cacique, caimán, canoa, coca, Cuzco, hamaca, huracán, inga, maíz, Mechoacán, mexica-

no, México, mico, Motezuma, nopal, Perú, perulero, pita, Tenochtitlan, tiburón y tuna (1990, 

p. 161). La muestra resulta heterogénea, pues hay topónimos, gentilicios, nombres propios, 

así como algunos de animales, plantas y objetos diversos; pero, en la mayor parte de los 

casos, Covarrubias acierta en la definición y etimología de dichas voces porque se basó en 

fuentes histórico-literarias confiables, como la Conquista de México, de Francisco López de 

Gómara, capellán y confidente de Hernán Cortés hasta la muerte de éste. Lo que resulta 

significativo de la lista, además, es la metodología poco rigurosa que el autor del dicciona-

rio empleó también en este caso,5 porque deja fuera americanismos que eran de uso co-

mún en las crónicas y aun en el español hablado de la península, en esa época, como ba-

tata, cacao, Caribe, bejuco…

La valoración final de Manuel Seco (2003, pp. 198-199) es que el Tesoro de la lengua caste-

llana o española no obtuvo en su momento el reconocimiento que merecía porque su autor, 

por una parte, estaba atrasado a su época por el espíritu que lo guiaba, un espíritu renacen-

tista de la contrarreforma en el que se daba preferencia a los autores latinos y, por otra par-

te, estaba adelantado a su época porque escribió una obra que nadie pensaba que era ne-

cesaria: un diccionario del español en español, no como un puente entre dos lenguas, sino 

como un referente para el hablante de la propia lengua que deseaba saber más sobre ella.

4 Desde su propia época, el diccionario sufrió duras críticas, no plenamente justificadas. Francisco de Que-
vedo escribió, al principio de su Cuento de cuentos, publicado por primera vez en 1628 y recogido en Prosa 
festiva completa, que: “También se ha hecho Tesoro de la lengua española, donde el papel es más que la razón, 
obra grande y erudición desaliñada” (1993, p. 389).
5 “Nuestro lexicógrafo se limitó a documentar en los cronistas que estaban cómodamente a su alcance un 
número reducido de las voces que habían sido previamente seleccionadas, como dignas de hallar cabida 
en su Tesoro, tal vez por su ya notable vitalidad dentro del español peninsular. Pero es indudable que Cova-
rrubias no acudió a esas fuentes históricas con el propósito de buscar sistemáticamente en ellas un caudal 
apreciable de americanismos que fueran ya conocidos en España” (Lope Blanch, 1990, p. 173).
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Rufino José Cuervo

Cuervo es uno de esos extraños casos en los que un ser humano puede ser, al mismo tiem-

po, aunque quizá en etapas sucesivas, bueno para los negocios y todavía mejor para el saber 

que los antiguos humanistas consideraban esencial: el de la gramática.6

Los hermanos Ángel (seis y medio años mayor) y José Cuervo fundaron una cervecería. 

Fue el primero quien aprendió en los libros el proceso de elaboración de esta bebida, y, jun-

tos, se ocuparon de comprar los ingredientes, llenar los tanques, embotellar y vender el pro-

ducto final. El negocio fue tan exitoso que les dio grandes ganancias y éstas les permitieron, 

una vez vendida la fábrica, viajar a Francia para vivir ahí el resto de sus vidas, dedicados a sus 

quehaceres intelectuales.

Rufino José Cuervo vivió, pues, en París del 2 de julio de 1882 al 17 de julio de 1911, día en que 

murió. Un total de 29 años, según recuerda Fernando Vallejo (2012, p. 20). Y tuvo ahí el tiem-

po, la independencia económica y la libertad personal para dedicarse a escribir la que sería 

su gran última obra: el Diccionario de construcción y régimen de la lengua española. El proyec-

to era monumental: elegir todas las voces del idioma español que pudieran analizarse desde 

una perspectiva sintáctica y explicar, en cada una de ellas, todas sus posibles construcciones 

a través de citas de autores clásicos de la literatura en lengua española. Dice Fernando Valle-

jo: “El Diccionario de Cuervo era único […] con él intentaba una obra de malabarismo cientí-

fico: volver al diccionario gramática y a la gramática diccionario. Y lo logró” (2012, pp. 115-116).

Cuando salió de Colombia con rumbo a París, nos informa Vallejo que ya tenía avanza-

do el proyecto, pues escribió, al lingüista alemán Hugo Schuchardt, que pensaba comenzar 

a publicar partes de la obra, lo cual significaba que estaba lista la mayoría de las papeletas y 

redactada la mayor parte de los artículos de las primeras letras (2012, p. 115).

En París, los hermanos “Llevaban una vida de estudio pero a la vez alegre, abierta al mun-

do de afuera” (Vallejo, 2012, p. 123), lo que incluía visitas a museos, exposiciones y concier-

tos, y desde luego, el Diccionario, “al que don Rufino se había entregado desde hacía quince 

años” (Vallejo, 2012, p. 123).

La mayoría de los ejemplos que Cuervo pensaba incluir en su Diccionario los había obte-

nido en años de intensa consulta, durante su vida en Bogotá, a partir de los volúmenes de la 

Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra; pero fue en París donde se dio cuenta de 

que esos libros contenían numerosos errores de edición y por ello los ejemplos no eran vá-

lidos para su propósito. El mismo Cuervo escribió en una nota de su fichero: “Esta colección 

será acaso de alguna utilidad a los que quieran tener una idea de nuestra literatura, pero 

6 Hablando de Heinrich Schliemann, el conocido descubridor de Troya, Alfonso Reyes dice: “A los treinta y 
seis, se consideró lo bastante rico para retirarse y darse a las tareas arqueológicas. (Caso comparable el del 
ilustre gramático Cuervo, familia de cerveceros)” (1982, p. 280).
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en general no puede servir de base para estudios históricos sobre nuestra lengua” (Valle-

jo, 2012, p. 140). Esto provocó que tuviera que consultar otras ediciones de las mismas obras 

para corregir los errores en sus ejemplos.7

El propósito de Cuervo, expresado en el prólogo del Diccionario fue que, dadas las po-

cas fuentes que había para la consulta de dudas en materia de sintaxis, quería componer una 

“obra especial en que se dé luz sobre las palabras que ofrecen alguna peculiaridad sintácti-

ca, ya por las combinaciones a que se prestan, ya por los cambios de oficios o funciones gra-

maticales de que son susceptibles, ya por el papel que desempeñan en el enlace de los tér-

minos y sentencias” (Vallejo, 2012, p. 228).

El método de trabajo seguido por Cuervo en cada entrada de su Diccionario consiste en 

establecer la acepción correcta de la palabra de acuerdo con un contexto, buscar su etimo-

logía, justificar su uso a través de gran cantidad de ejemplos así como de variantes a lo largo 

del tiempo, analizarla sola o como parte de un modismo, establecer científicamente sus rela-

ciones con otras palabras, corregir, con razones válidas, las construcciones erradas, y formu-

lar comparaciones entre la respectiva construcción castellana y la de otras lenguas.

Los dos primeros volúmenes del Diccionario aparecieron, respectivamente, en noviembre 

de 1886 y noviembre de 1893, todavía en vida del autor. El primer volumen incluía 531 mono-

grafías de las letras A y B en 922 páginas de texto a dos columnas (Vallejo, 2012, p. 145); el se-

gundo, 722 monografías de las letras C y D en 1,348 páginas a doble columna (Vallejo, 2012, p. 

156). Estos volúmenes tuvieron una buena recepción entre los especialistas.

En 1899, la salud de Cuervo se deterioró más de lo habitual; le empezaron los “achaques 

de la cabeza”, que consistían en lagunas mentales y problemas de atención que dificultaban 

cada día más su trabajo y le producían más cansancio. Todo se le volvió un fastidio, nos cuen-

ta Vallejo (2012, pp. 371-372). Así estuvo hasta que, el 17 de julio de 1911, falleció. Esta debilidad 

física de sus últimos años impidió que avanzara más en su proyecto, por lo que el Diccionario 

quedó inconcluso hasta que, en 1942, el Instituto Caro y Cuervo continuó el trabajo de Cuer-

vo a partir de los materiales que él legó y del trabajo conjunto de varios especialistas, que ter-

minaron la redacción de los últimos cuatro volúmenes en 1992.

Manuel Seco valora esta vastísima obra de la siguiente manera:

desde el punto de vista lexicográfico, nadie duda que el Diccionario de construcción y régi-

men es una obra de singular relieve. No solamente por el rigor del método —el más serio 

7 “A propósito de Ribadeneyra, cuyos textos se han venido todavía corrompiendo más en las sucesivas re-
impresiones de que ya nadie se hizo cargo, es triste recordar la historia del Diccionario de Construcción y 
Régimen, de Rufino José Cuervo. Fundada esta obra en los textos de Ribadeneyra, el autor, que dejó mucho 
material inédito además de los dos volúmenes publicados y que apenas llegan a la letra D, se detuvo horro-
rizado al percatarse de que trabajaba sobre versiones defectuosas” (Reyes, 1983, p. 372).
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puesto en práctica hasta entonces en la lexicografía española—, sino por la penetración 

de los análisis semánticos y el acierto de las definiciones, cualidades ambas habituales en 

sus artículos (2003, p. 158).

María Moliner

Gabriel García Márquez dijo, sobre la obra de María Moliner, que

hizo una proeza con muy pocos precedentes: escribió sola, en su casa, con su propia mano, 

el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castella-

na. Se llama Diccionario de uso del español, tiene dos tomos de casi 3,000 páginas en total, 

que pesan tres kilos, y viene a ser, en consecuencia, más de dos veces más largo que el de 

la Real Academia de la Lengua y —a mi juicio— más de dos veces mejor (2003, 5, p. 86).

Este diccionario significó la renovación de las obras lexicográficas en español, por su en-

foque originalísimo, que, en palabras de la misma autora, consistía en crear un diccionario 

monolingüe total en el que: “La estructura de los artículos está calculada para que el lector 

adquiera una primera idea del significado del término con los sinónimos, la precise con la de-

finición y la confirme con los ejemplos” (De la Fuente, 2018, p. 23).

Este propósito renovador se sitúa, para Manuel Seco, “en la conjunción de tres rasgos: el 

concepto del diccionario como una ‘herramienta total’ del léxico, la voluntad de superar el aná-

lisis tradicional de las unidades léxicas y el intento de establecer una separación entre el léxi-

co usual y el léxico no usual” (2003, pp. 391-392).

El primer rasgo suponía la superación del diccionario tradicional, establecido por orden 

alfabético, en el que uno solo puede encontrar el sentido de las palabras que previamente 

conoce, lo cual limita las opciones de búsqueda y anula la posibilidad de encontrar nuevas 

maneras de expresión a través del hallazgo de términos no conocidos u olvidados.8

Centrarse en el léxico usual significó la cuidadosa selección del vocabulario que conte-

nía el Diccionario de la Real Academia Española (drae) para desechar las unidades léxicas que 

no eran relevantes y mantener solamente las que consideraba vigentes en el caudal vivo de 

8 En la presentación a su diccionario María Moliner sostiene que “si no hubiese prevalecido el deseo de no 
alargar el título, esta obra se llamaría «diccionario orgánico y de uso del español»; porque, en efecto, por un 
lado se reconstruye en ella mediante los catálogos de referencias a que se alude antes la agrupación lógica 
de los conceptos, que la ordenación alfabética de las palabras, sin duda maravilloso instrumento para la 
busca, disuelve en un conjunto asistemático. Y, por otro, además de agrupar por familias de la misma raíz 
que empiezan por ésta y resultan juntas o muy próximas en la ordenación alfabética, relaciona con ellas, me-
diante las anotaciones etimológicas, todas las que, formadas o compuestas con la misma raíz, se encuentran 
dispersas en el diccionario por no tener el mismo principio” (1988, pp. ix-x).
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la lengua.9 Para esto, la autora separó las palabras y sus respectivas acepciones a través del 

uso de diferentes tipografías y con esto puso en clara evidencia las diferencias que son per-

tinentes para la expresión personalizada.

El tercer rasgo es uno de los que más se han destacado en este diccionario y se trata de la 

mejora considerable en la definición de las palabras.10 Sostiene Seco que las definiciones de 

la Academia estaban redactadas en un lenguaje arcaizante y que incurrían en la llamada cir-

cularidad o “círculo vicioso”, que consiste en definir una palabra con otra de su familia para 

luego definir esta última con la primera (2003, p. 393). Él mismo afirma que el sistema lógico 

empleado por María Moliner:

No solo evita la definición circular, para lo cual inventa una minuciosa jerarquización lógi-

ca de los conceptos, sino que desmonta una por una todas las definiciones de la Academia 

y las vuelve a redactar en un español del siglo xx, dándoles, en muchos casos, una preci-

sión que les faltaba y desdoblándolas a menudo en nuevas acepciones y subacepciones 

que recogen matices relevantes. Con ello logra un análisis de los contenidos bastante más 

completo que el de los diccionarios corrientes, incluido el de la Academia (2003, p. 393).

María Moliner se inspiró para su diccionario, según nos recuerda García Márquez, en el 

“Learner's Dictionary, con el cual aprendió el inglés. Es un diccionario de uso; es decir, que no 

sólo dice lo que significan las palabras, sino que indica también cómo se usan, y se incluyen 

otras con las que pueden reemplazarse” (2003, 5, p. 87).

Nada en la historia personal de esta mujer habría anunciado a la lexicógrafa extraordina-

ria que llegó a ser, pues estudió la carrera de Filosofía y Letras en Zaragoza, ingresó al Cuer-

po de Archiveros y Bibliotecarios de España, trabajó como bibliotecaria en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales y fue esposa y madre que cuidaba de su casa y de su fa-

milia con el esmero de una gran ama de casa.

Y, sin embargo, su enorme capacidad de trabajo, su memoria y sus pocas herramientas 

(una máquina de escribir, fichas, plumas y algunos libros de gramática) fueron más que sufi-

cientes para tan magna obra.

9 “Están incluidas en el presente diccionario todas las voces contenidas en el d.r.a.e., con las excepciones 
siguientes: palabras de germanía; algunas palabras de uso no ciudadano que son simples variantes de las 
usuales o actuales; ciertas palabras, tales como tecnicismos solo interesantes para técnicos, nombres de 
instituciones antiguas, de pueblos antiguos, etcétera, de las que hay motivos para suponer que faltan en el 
diccionario muchas más de la misma clase que podrían figurar con el mismo derecho; americanismos de raíz 
no española sin algún interés particular; y derivados no usuales, que no ofrecen ninguna particularidad en 
su derivación” (Moliner, 1988, p. xxiv).
10 “Y aún hay otro aspecto que hace de éste un diccionario sistemático: respetando con rigurosa fidelidad el 
fondo de las definiciones del d.r.a.e., éstas están por primera vez refundidas y vertidas a una forma más ac-
tual, más concisa, despojada de retoricismo y, en suma, más ágil y más apta para la función práctica asignada 
al diccionario, sin dejar por ello de ser rigurosamente precisas” (Moliner, 1988, p. x).
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María Moliner empezó a escribir su diccionario en 1951 y pensó que lo iba a terminar en 

dos años, pero el primer volumen no apareció sino hasta 1966 y, el segundo, en 1967, publi-

cados ambos por la editorial Gredos.

El diccionario tuvo un gran éxito de crítica y de ventas, y comenzó entonces el rumor de que 

ella pudiera ser llamada a formar parte de la Real Academia Española (rae). Su candidatura fue 

propuesta por académicos como Dámaso Alonso, Rafael Lapesa y Pedro Laín Entralgo; pero el 

elegido, a la postre, fue el prestigioso filólogo Emilio Alarcos Llorach. Se dice que fue un truco 

de la rae haber presentado su candidatura junto a la de quien la mayoría de los académicos 

sabía con certeza que iba a ganar, pues Alarcos era un filólogo muy reconocido, tenía una tra-

yectoria amplia en los estudios tanto gramaticales como literarios y, sobre todo, era hombre.

El rechazo de la Academia marcó el principio de la popularidad de María Moliner, pues, 

como señala Inmaculada de la Fuente, su biógrafa: “Causó tanto asombro que los académi-

cos no hubieran hecho un hueco en la corporación encargada de velar por la lengua a quien 

había entregado la vida a esa tarea, que la leyenda Moliner se empezó a propagar. Curiosa 

paradoja: el rechazo de la Academia impulsó su consagración” (2018, p. 25).

García Márquez recuerda, cariñosamente, que nuestra autora:

Pasó sus últimos años en un apartamento del norte de Madrid, con una terraza grande, 

donde tenía muchos tiestos de flores, que regaba con tanto amor como si fueran palabras 

cautivas. Le complacían las noticias de que su diccionario había vendido más de 10.000 

copias, en dos ediciones, que cumplía el propósito que ella se había impuesto y que al-

gunos académicos de la lengua lo consultaban en público sin ruborizarse (2003, 5, p. 88).

Lo que calla el escritor colombiano, compasivo, nos lo cuenta su biógrafa: “En los últimos 

años ya no reconocía a sus hijos y nietos. Pero le gustaba que la acompañaran, o al menos no 

se sentía extraña entre ellos” (De la Fuente, 2018, p. 310).

María Moliner murió el 22 de enero de 1981 en Madrid. Tenía 80 años y había dejado una 

obra que haría perdurar su nombre a través de los siglos, una obra sobre palabras para los 

usuarios de palabras que quieren saber cómo funcionan realmente las palabras en español.
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resumen

Este trabajo tiene como principal interés estudiar la forma en 

la que se hace uso de la intertextualidad e intermedialidad, así 

como la manera en la que ambas intervienen en la configuración 

del ritmo y la fluidez del poema en prosa, sin dejar de seguir una 

tradición primordial de esta forma de escritura poética en párra-

fo, como es el caso del aspecto plástico en un ambiente posmo-

derno. Para ello se propone un tipo de lectura del libro Imperio 

(2009), de la poeta mexicana Rocío Cerón. Por consiguiente, el 

método pretende resaltar aspectos intermediales y paratextua-

les de la mencionada obra de Cerón, con el objetivo de propor-

cionar continuidad a esta forma de escritura poética en párrafo.
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poema en prosa, poesía mexicana, intertextualidad, 

intermedialidad

Rocío Cerón: expandir el texto 
más allá del libro en Imperio (2009)

A R T Í C U L O S

abstract

The main interest of this work is to study the way in which in-

tertextuality and intermediality are used, and the way in which 

both intervene in the configuration of the rhythm and fluidi-

ty of the prose poem, while following a primordial tradition of 

this form of poetic writing in paragraph, as is the case of the 

plastic aspect in a postmodern environment. For this purpose, 

a type of reading of the book Imperio (2009), by the Mexican 

poet Rocío Cerón, is proposed. Therefore, the method aims to 

highlight intermediate and paratextual aspects of the mentio-

ned work of Cerón, with the objective of providing continuity 

to this form of poetic writing in paragraph.

keywords
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intermediality
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Introducción

El poema en prosa moderno nació con la publicación de los Pequeños poemas en prosa (1869) 

de Charles Baudelaire, pues en esta obra se halla una intención crítica de no utilizar el ver-

so como vehículo de expresión poética, incluso una relación del ser con la ciudad. El poema 

en prosa de Baudelaire es un tipo de poesía que rompe con los patrones métricos y rítmicos 

neoclásicos, basado no sólo en una inspiración, sino también en la conciencia del trabajo, en 

el conocimiento de los alcances de esta poesía (Millán Alba, 1989).

El aspecto moderno del poema en prosa parte de un diálogo con otros textos, a la vez 

que plantea la independencia de un contexto generado previamente, es decir, busca elevar-

se sobre la propia referencia. Así lo plantea el mismo Baudelaire (2010a) con las relaciones in-

ter e hipertextuales —en las menciones a los grabados y al arte plástico con la escuela fla-

menca de pintura—, además de la intención explícita de hacer poemas en prosa y no otra 

manifestación literaria mediante paratextos: “se me ocurrió intentar algo parecido” (Baude-

laire, 2010b, p. 46). Por ello, es oportuno resaltar la transtextualidad a través de los paratextos.

El término transtextual se utiliza de acuerdo con la concepción de Gerard Genette (1989): 

es la trascendencia textual del texto, es decir, todo aquello que se relaciona implícita o ex-

plícitamente en un texto con otro (p. 10). El teórico francés plantea que esa relación no es ex-

clusiva del libro, ya que puede sobrepasar a éste por medio de otros componentes. En otras 

palabras, los textos provocan una nueva experiencia a través de otras obras literarias, causan 

nuevas sensaciones o perspectivas mediante la mención o la sugerencia.

Desde la modernidad, la transtextualidad del poema en prosa no sólo se sostiene en el as-

pecto referencial de la cita o el reemplazo de una frase por otra, sino en el entramado de re-

laciones que se convierte en una invitación al lector para que sobrepase la lectura de la obra 

y desentrañe el contenido, explorando de esa forma la experiencia del autor en su obra con 

una forma poética distinta, el párrafo. Esta otra experiencia se afirma en una nueva construc-

ción del pensamiento poético, a raíz de un referente establecido, como lo es un texto previo.

Por otro lado, en la actualidad es necesario pensar en el poema escrito para expresarse 

de forma intermedial, entendiendo a ésta como la posibilidad de unir dos o más medios de 

expresión, por ejemplo, lo visual y lo auditivo en el performance. En este sentido, el texto vi-

sual se ve afectado por la escritura, debido a que los signos que emplea el poeta no son ex-

clusivos. Esta relación intertextual utiliza el lenguaje escrito y el sonido de instrumentos mu-

sicales, además de la representación de los conceptos que se expresan en el contenido del 

poema, de modo que tanto el espectador como el lector puedan experimentar los distintos 

significados de una obra al fusionarse e incluso al aparecer de modo independiente.

El sentido del video y el audio se encuentra relacionado con el contenido del poema, no 

se trata solamente de signos aislados. Dick Higgins (2007) se refiere a la intermedialidad como 

“una fusión conceptual de escenario, visualidad y, a menudo, elementos de audio” (p. 30), y 
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resalta, en la actualidad, la herencia tanto del dadaísmo como del futurismo en este tipo de 

manifestaciones artísticas. Este interactuar con los movimientos de vanguardia tiende a re-

tomar aspectos más o menos conocidos por los lectores e incluso por los espectadores, es 

decir, que aunado a las lecturas previas del espectador y del lector también interviene el co-

nocimiento que se tenga del dadaísmo y del futurismo. El propio Higgins (2007) menciona:

En una obra con intermedia […] hay una fusión conceptual. La poesía concreta y algunas 

de las otras propuestas poéticas visuales son intermedias; se encuentran entre la litera-

tura y el arte visual, y hay una fusión entre estos, por lo que no podemos tratar solo uno 

de sus orígenes, sino que debemos tratar la obra como un arte visual y literario. Una can-

ción artística tiene texto y música; es un medio mixto. Pero la poesía sonora tiene músi-

ca que penetra hasta el núcleo mismo del ser del poema, o literatura en la médula de la 

experiencia escuchada; es un intermedio (p. 19).

La intermedia se encuentra muy cercana a la intertextualidad en el sentido de incorporar 

elementos de otras áreas. Por ello, Higgins plantea que la literatura, el arte, consiste en inte-

grar discursos y recursos de otras áreas, no sólo del libro, con la finalidad de expandir la ex-

presión poética. De esto es lo de que se valdrá Rocío Cerón en Imperio (2009):1 deja de lado la 

idea de permanecer dentro de una página con ciertos caracteres que son el poema.

Plantear el poema en prosa en Imperio

En su obra, la poeta mexicana Rocío Cerón combina la experimentación del video y el audio 

con el texto, algo semejante a lo hecho por el movimiento artístico fluxus2 en los años sesen-

ta y setenta del siglo pasado. Al igual que fluxus, Cerón fusiona la música, las artes visuales y 

la literatura. En sus lecturas o, mejor dicho, performance,3 Cerón participa recitando de pie. 

Las presentaciones o representaciones que hace Cerón de sus poemas no se quedan en lo 

textual del libro, sino en las posibilidades que ofrece el cuerpo: lenguaje escrito, audio y vi-

deo, en ese expandir el poema más allá del uso de las oraciones en un libro por medio de he-

rramientas digitales. Se trata, pues, de intermedia, en el sentido en el que Higgins lo define.

1 La primera edición de Imperio fue realizada por la editorial Monte Carmelo en 2008; la segunda fue publi-
cada por Motín Poeta en 2009. En este trabajo se citará la segunda edición, debido a que la autora introdujo 
cambios significativos respecto a la primera, al agregar partes nuevas y ordenar elementos simbólicos, ade-
más de incluir piezas interdisciplinarias, como un disco compacto de acompañamiento de la obra.
2 Movimiento de las artes visuales cuyo momento más activo ocurrió entre los años sesenta y setenta del 
siglo xx, el cual aspiraba a la interdisciplina y a la adopción de medios y materiales procedentes de distintos 
campos. Fue organizado en 1962 por el artista George Maciunas y contó entre sus integrantes con artistas 
como Yoko Ono, Joseph Beuys y John Cage (Fluxus, 2022). N. del E.
3 Performance en el sentido de combinar elementos artísticos, como el sonido, lo visual en lo plástico e inclu-
so el movimiento del cuerpo. Este tipo de actividades tiene su origen en el dadaísmo.
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En Imperio abundan las relaciones intertextuales bíblicas en un contexto bélico cuando 

se usa el párrafo por la estrofa: “No han de borrar mi nombre del libro de la vida ni esconder 

a Su oído el hambre de mi duda” (Cerón, 2009, p. 32). El mencionado libro de la vida se en-

cuentra en otros pasajes bíblicos. Aunque se hallen otras referencias, la Biblia será la obra con 

la que más se dialogue en Imperio. Este diálogo propone un cuestionamiento al orden bíbli-

co establecido, pero también una crisis acerca de en qué creer: “Estoy amparado por un cie-

lo que no se desploma, un cielo que refugia y adquiere el título de Padre” (Cerón, 2009, p. 25).

En Cerón, esta relación en la prosa se debe, en gran medida, al sentido de mirar y actuar 

sobre lo que sucede, rearticulando el discurso bíblico dentro de un contexto que no es pre-

cisamente el esplendor de una ciudad, sino la violencia, la guerra. Así, aunque Imperio inclu-

ya poemas tanto en verso como en prosa, será en estos últimos donde los referentes religio-

sos se desarrollen de manera más amplia, con un fluir más en la idea.

La violencia, los conflictos bélicos y el desarraigo son temas que se encuentran en Impe-

rio. En una relación paratextual, se agregan imágenes al interior de este libro-objeto, que se 

propone como tal en tanto que ha sido intervenido por otros elementos. Esto incluye la cola-

boración de otros artistas, tanto en la parte visual como en el audio incluido en el disco com-

pacto de la obra, es decir, los hipertextos. En Imperio, Cerón participa en una relación con el 

performance, así como con los elementos visuales y auditivos en el disco, además de los sím-

bolos en el libro, como la paloma, ejemplo que se verá más adelante.

Todo lo anterior coincide con lo expuesto por Higgins (2007), cuando subraya que “la in-

termedialidad siempre ha sido una posibilidad desde los tiempos más antiguos, y aunque al-

gún comisario bien intencionado podría tratar de legislarla como formalista y, por lo tanto, 

antipopular, sigue siendo una posibilidad donde existe el deseo de fusionar dos o más me-

dios existentes” (p. 28). De este modo, el libro objeto que incluye representaciones visuales 

en su interior expande la manera de comunicar una idea, utiliza otro lenguaje.

Al abrir el libro, el lector se encuentra con las imágenes que se proyectan en el video inclui-

do en el libro, el cual contiene aspectos visuales y auditivos: bombas con corazones que caen, 

contenedores radioactivos, granadas, una paloma que vuela y permanece en la mirilla de un 

cazador, y concluye con una explosión. Paratextos como los anteriores son “señales accesorias, 

autógrafas o alógrafas” (Genette, 1989, p. 11). Estas imágenes paratextuales tendrán una rela-

ción visual con el contenido en esta sección, ya que anticipan lo que se abordará en el interior.

El conjunto de imágenes y sonidos amplía la experiencia lectora mediante señales, las cua-

les ofrecen una relación visual del texto, como sucede con los títulos de las secciones. Impe-

rio, pues, es un libro que busca otra organización a partir de la representación del contenido, 

aunque en este cambio se halle la violencia, la ruptura con ese pasado. Esta ruptura también 

se encuentra en el reemplazo de la oración por el verso. Al usar el párrafo la pausa es mucho 
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más larga, lo cual estimula el pensamiento de movilidad y duración, como el ver lo que suce-

de, el pensar en lo que sucede, sin exigir la irrupción de la idea.

El disco compacto que acompaña al libro es una extensión más de la obra. Se aprecia, en-

tonces, la propuesta de la autora en experimentar: performance, video, audio, libro-objeto. 

Todas estas señales alógrafas participan con el fin de beneficiar a ambas escrituras: los códi-

gos lingüísticos en el libro y lo que sucede en el video, de modo que se pone en diálogo la 

idea del lenguaje artístico, el lenguaje poético en la prosa, subvirtiendo lo que caracteriza a 

la prosa, como la denotación que hay en ella.

Anteriormente se dijo que estas señales ofrecen un mayor significado del texto, como se 

observa en las secciones, divididas en cinco: “Buan”, “Mirador (latitud norte 31º, longitud este 

34º)”, “Jabalya mon amor”, “Signos (tiempos del habitante)” y “Vistas de un paisaje”. Si bien el 

libro aborda temáticamente la violencia, las referencias cumplen el papel de ubicar al lector 

sobre un tema no exclusivo de las regiones mencionadas, sino de un origen común: la dife-

rencia de pensamiento, sobre todo en cuestiones religiosas. Por otro lado, se resalta la cone-

xión del poema en prosa con lo urbano. La imagen, como recreación verbal de los sentidos, 

es una parte importante del poema en prosa, pues se toma como la descripción de la vida 

moderna, esa vida dentro de la ciudad propuesta por Baudelaire en sus poemas en prosa.

Es pertinente resaltar que el ideal del artista de Baudelaire se materializa dentro de la ciu-

dad, donde se cambia la naturaleza por algo artificial: un hombre atento a estas modificacio-

nes en las cuales se halla inmerso junto con la multitud, pues él también es parte de la multi-

tud, como lo expone en El pintor de la vida moderna (2010a), al resaltar que “ya no se trata de 

los terrenos desgarrados de Crimea, ni de las teatrales orillas del Bósforo; encontramos esos 

Figura 1

Imagen de una paloma que lleva en su pico una rama de olivo

Fuente: Cerón, 2009, pp. 68-69.
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paisajes familiares e íntimos que forman el adorno circular de una gran ciudad, y donde la 

luz arroja efectos que un artista verdaderamente romántico no puede desdeñar” (p. 54). Para 

Cerón, las ciudades en general, no sólo las modernas, reclaman del observador que realice 

tal o cual acción a favor de sus semejantes.

En este contexto, estas señales proporcionan puntos referenciales, es decir, desde dónde 

propone la autora que se lea su libro. La cuarta sección abre con una imagen de una paloma 

que lleva en su pico una rama de olivo (figura 1).

Esta imagen de la paloma tiene sus orígenes en la Biblia; se trata de la paloma que Noé en-

vía fuera del arca y regresa con una rama de olivo. Uno de los primeros poemas de esta sec-

ción abre con una reunión en la cocina, donde la voz que enuncia recuerda una situación de 

la infancia, y se extiende en la reflexión mediante la acumulación semántica:

Mi madre entraba a la cocina, en busca siempre del comino, una pierna de cerdo esplen-

día entre el estanque dorado del vinagre, entre comisura y comisura esta mujer (pecho, 

amor y leche tierna) susurraba una frase:

—“La guerra nace del hambre. No importa de qué. La guerra 

nace del hambre. No importa de qué. La guerra.”

Mientras yo recorría con la mirada los pliegues de su falda

/ la promesa de sus piernas  mundo   / el regreso hacia

su cuerpo  patria

y en las calles dormitaba una ciudad —presagio de la 

furia— sumida en el asalto de una líquida modernidad donde todo se figura y nada toma 

forma. (Cerón, 2009, p. 72)

El contenido del poema se encuentra en relación conceptual: mientras que la paloma 

está en la mira, la violencia se halla presente en un espacio de convivio entre las personas, 

pues es un lugar íntimo, donde se preparan los alimentos, el cual es violentado por la per-

cepción de un niño (“leche tierna”), violencia que gira hacia la destrucción y el hablante no 

puede hacer nada sino huir: “Mientras yo recorría con la mirada los pliegues de su falda”. Por 

ello, la paloma implica una esperanza, una promesa.

A su vez, el poema emplea oraciones compuestas y coordinadas en dos campos semán-

ticos, como la cocina y la ciudad, unidos por una serie de repeticiones: “La guerra nace del 

hambre”. Esta repetición de palabras y sonidos dentro de una autonomía provoca una trans-

ferencia de relaciones semánticas abordadas desde las pausas y lo visual de la imagen. En las 

lecturas escenificadas de la autora leyendo Imperio el escenario es oscuro; unos artistas rea-
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lizan actividades a un costado de Cerón, quien lee de pie. Al fondo se proyecta una imagen. 

Cerón recita, modula la voz, entona. El texto no sólo es el que se encuentra en el libro; el tex-

to complementa lo visual, lo sonoro al momento de las lecturas de la autora.

Por otro lado, se crea la sensación de saturación en el campo semántico, estimulado por 

la parataxis: “Preguntarse cada mañana cuántas balas, cuántos muertos, qué motivo, cuándo 

ser el perseguidor, cuándo el vencido, cuándo ir a la ofensiva” (Cerón, 2009, p. 73). Estas rela-

ciones paratácticas brindan el aspecto de collage en el contenido, porque existe una ilación 

de elementos en un campo semántico que incita a una saturación, estimulada por la exten-

sión de la idea que la autora quiere expresar.

Asimismo, las líneas permanecen conectadas en distintas ideas a lo largo del párrafo, 

sin ruptura en las oraciones coordinadas: “y en las calles dormitaba una ciudad  —presagio 

de la furia— sumida en el asalto de una líquida modernidad donde todo se figura y nada 

toma forma” (Cerón, 2009, p. 72), donde la voz se detiene y da lugar a un discurso reflexivo 

por medio de lo que ve: la ciudad era un adelanto de la furia. Al emplear oraciones simples, 

la autora permite que el poema fluya más lento en sus enumeraciones. Los vacíos o saltos 

de una idea a otra están marcados por accesorios, las diagonales que separan, visualmente, 

una unidad de otras:

/ quiero del cuerpo tuyo un gesto   un espacio de asueto no un arma balanceando sobre 

el pecho su filo para cambiar la historia / quiero de ti una mirada que acontezca sin cau-

tiverio sin esa oscuridad que es un rasguño en la retina / quiero un cuerpo no los restos 

de una huida para existir: una presencia vestida de ceniza y polvo / quiero que emerjas 

al primer día   al tercero   que emerjas por segundos   que emerjas en tanto callen las ba-

terías aéreas: quiero que nuestros nombres se graben en la tierra / (Cerón, 2009, p. 66)

En el contexto que plantea la autora del poema anterior se halla el bombardeo, por lo 

que es viable la huida hacia otra región más fértil. Dentro de esos espacios saturados de ca-

racteres, una oración aislada y marcada en cursivas divide el poema: “¿Contra quién este golpe 

infectado de fe?” (Cerón, 2009, p. 66). Si en el fragmento anterior se plantea la idea de la ceni-

za y el polvo en el contexto del bombardeo y la huida, esta pregunta retórica vincula la pér-

dida con la estabilidad emocional, afectiva: se ve (un gesto, no un arma), lo cual abre la opor-

tunidad para actuar.

Más adelante menciona el mismo poema: “De levante iremos hacia otra casa —canto— 

donde seremos guarida de palabras de un campo fértil de una piedra que funda consuelo y 

zarzas tejidas de sangre” (Cerón, 2009, p. 66), es decir, la promesa de otro suelo y de otro es-

pacio privado. El poema es una relación intertextual con el libro del Éxodo, en su capítulo 3, 

en donde Dios llama a Moisés y le promete que sacará de Egipto a los hijos de Israel, además 
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de una referencia a Jabalya, ciudad de Palestina.4 En el video de lectura de este poema, Ce-

rón lee y detrás de ella unos actores acomodan bloques de cemento, lo cual indica que para 

construir hay que destruir algo distinto: destrucción y construcción, lo cual, a su vez, plan-

tea la idea de la poesía escrita a través de la intermedia: se construye con ideas reescribien-

do otras escrituras, ampliado la experiencia de lo poético. La imagen de la paloma que abre 

la cuarta sección, entonces, implica la esperanza en una promesa, aunque esa promesa se 

encuentre en la mira de tiro.

Los poemas en prosa de la sección “Vistas de un paisaje” se hallan divididos en un lapso 

de una hora y cuarenta minutos, pues inician a las 8:45 am y terminan a las 10:25 am, como en 

un collage, y utilizan en gran medida la parataxis en la acumulación. Este mismo collage es al 

que la autora recurre en la apertura del video que acompaña al libro. Dice el poema:

10:01 am

Oscuridad de día. Oscuridad que entumece / aturde / al oído. No hay figuras ni formas, 

hay tierra, piedras, plomo. Oscuridad de voces y rumores. Y un hombre en fuga se aferra 

Figura 2

Imagen alusiva al bombardeo de una ciudad

Fuente: Cerón, 2009, pp. 82-83.

4 Producto de la disputa árabe-israelí, Jabalya tiene un centro de refugiados del conflicto, el cual se ha ex-
tendido a aspectos religiosos y propiedad de territorios. Esto también tiene antecedentes bíblicos en el 
apoderamiento de la tierra prometida en el Antiguo Testamento: “Oye, Israel: tú vas hoy a pasar el Jordán, 
para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas 
hasta el cielo” (Deuteronomio 9:1, New International Version). La tierra prometida se encuentra en conflicto 
constante.
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a cualquier cosa. En el umbral —una madre  un padre  la familia toda— cuentan / balbu-

cean / el secreto de los cuerpos en tierra. 

Clara es la noche cuando llega el vuelo. (Cerón, p. 87)

El campo semántico se forma por una cantidad mínima de luz: oscuridad, umbral, la no-

che que cae justo al iniciar el día. Los tres elementos se repiten en las unidades de significa-

do del poema, en el bombardeo a la ciudad. La figura 2 es la imagen que abre esta sección.

Dice Cerón: “No hay figuras ni formas, hay tierra, piedras, plomo” (Cerón, 2009, p. 87), con 

lo cual se establece una relación gráfica-visual de lo que expresa la voz que enuncia en el 

poema: el conflicto, las consecuencias de éste. De aquí la relevancia en el paratexto del títu-

lo del libro, Imperio, como una organización política o territorial que domina a otra. Por ex-

tensión, para la autora, la soberanía de la oración sobre el verso; la superioridad de la pausa 

y la reflexión que permite el párrafo ante la rapidez del verso.

El disco compacto añade aspectos auditivos y visuales. A éstos hay que agregar el refe-

rente de espacio, desde dónde quiere la autora que se inicie la lectura: desde un campo de 

refugiados. Para realizar la descripción, Cerón utiliza pequeñas unidades sintácticas, como 

en un fragmento, algo roto a propósito, como el collage que abre el video, el cual presenta 

una fusión visual, auditiva y de lenguaje escrito: “arde la ciudad en fuga. Pesan las palabras. 

Ni piedad ni destino salvan. Arde la ciudad en fuga. Toda fe es humareda, grito que se pier-

de en la ciudad de arena” (Cerón, 2009, p. 86).

Dentro de recursos rítmicos, Cerón emplea las repeticiones en oraciones cortas. La au-

tora emplea este recurso sistemáticamente: “Callada. El soldado que vino a preguntar cuán-

tos hombres vivían en casa. Callada. El día en que partimos, su hijo menor y yo, hacia el 

cuartel. Callada. La muerte de mi hermano a manos de un francotirador. Callada. Su propia 

muerte, callada” (Cerón, 2009, p. 74). Es con oraciones coordinadas que se reitera el campo 

semántico: “Oscuridad de día. Oscuridad que entumece / aturde / al oído. No hay figuras 

ni formas, hay tierra, piedras, plomo. Oscuridad de voces y rumores” (Cerón, 2009, p. 87).

A modo de conclusión

La idea de cuestionamiento también se observa en la forma utilizada: un cajón visual que 

irrumpe en la construcción del verso libre empleado, las relaciones intertextuales y paratex-

tuales con la postal al interior del libro-objeto, los videos, la parte visual. En las imágenes del 

video, el espectador se integra a la escena con lo que ve, con lo que experimenta por lo di-

cho en palabras de la poeta al entonar: concepto-representación de éste. Esto invita a dete-

nerse un poco en la experiencia que se adquiere con la combinación de performance y poesía. 

En Imperio, Cerón aborda el tema del conflicto en diversos campos, como la familia, lo políti-

co y la sociedad. Si el hogar pareciera ser un sitio de acogimiento y resguardo, Cerón plantea 
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que incluso éste es destruido y destructor. En esa destrucción se hace uso del verso cuando 

se busca una fluidez, y cuando lo que se pretende es una mayor reflexión emplea la oración.

Por lo anterior, se percibe la forma en que Cerón aprovecha no sólo las características de 

esta forma de expresión poética, con el uso de la oración y el párrafo de un margen a otro de 

la página, sino también los dispositivos actuales; realiza lo que ella misma denomina poesía 

expandida, es decir, en otros medios, más allá del libro, con una propuesta intermedia. Con 

el propósito de ampliar la experiencia en el fluir del pensamiento, los poemas en prosa com-

plementan la idea de un nuevo orden en el contenido de esta obra.

Las relaciones transtextuales (visuales, auditivas, textuales) completan el reemplazo del 

imperio por otro distinto, partiendo de la forma utilizada en su mensaje: dentro del orden 

que se busca en el contenido se halla el uso tanto del verso como de la oración, siguiendo un 

tema a lo largo de éste, como la violencia, a partir de una idea de ruptura con el verso. El poe-

ma en prosa en México utiliza en gran medida esta forma poética, tanto en su soporte de li-

bro como en el performance, e incluso en la lectura de obra, en sus relaciones transtextuales 

e intermediales, incluidos ciertos aspectos que van más allá de lo escrito en el libro, los cua-

les, debido a su naturaleza, se hallan cercanos a la representación visual.

El poema en prosa en Rocío Cerón es una apuesta por acercarse a medios visuales, e in-

cluirlos dentro de sus obras, es decir, existe una apuesta por ir más allá de la experiencia del 

texto. Cerón centra su trabajo de reflexión en textos de índole religiosa, con lo cual las imá-

genes incluidas dentro de su libro funcionan como un refuerzo simbólico: la paloma con la 

rama de olivo, por ejemplo, se utiliza cuando se habla del conflicto bélico.

Por ello, la experiencia cotidiana de la religión se manifiesta en un contexto no tan coti-

diano en el cual lo que se busca es salir de modo inmediato. De aquí el uso de la parataxis, 

la cual, además de dar la sensación de fluidez, brinda la oportunidad de escapar de todo ese 

presente que se vive en el poema. En este sentido, en Cerón, el uso del poema en prosa fun-

ciona como un observar y actuar porque, por medio del lenguaje, al hacer las cosas es que 

se puede dejar todo atrás.
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resumen

Chiapas es uno de los estados donde ocurren las mayores viola-

ciones de derechos humanos de los pueblos originarios de Mé-

xico. Durante la guerra sucia en los años setenta y ochenta, en 

el contexto de represión por parte del Estado contra los movi-

mientos sociales, los presos políticos se atrevieron a defender 

sus derechos con huelgas de hambre, movilizaciones y denun-

cias que pusieron al descubierto las ilegalidades y abusos impe-

rantes en los llamados centros de reinserción social. En este libro 

se retoma la memoria histórica de la lucha de los presos políticos 

de la cárcel de Cerro Hueco, así como las experiencias para me-

jorar el modelo de justicia carcelaria, pero sobre todo para aca-

bar con la indefensión jurídica de las comunidades indígenas.
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Con este libro, la autora, Maricela González Jurado, describe importantes procesos en la de-

fensa de los derechos humanos y da cuenta de las luchas y resistencias de los pueblos cam-

pesinos e indígenas. Es un libro de diecisiete capítulos, cuyas palabras van acompañadas de 

una gráfica militante y una fotografía que provoca intimar con la historia que narra.

González Jurado, con una pluma sencilla y llena de amor, camaradería, compañerismo y 

solidaridad, narra la resistencia de su compañero de vida, Arturo Albores Velasco, luchador 

social y preso político. A través de su vida y de su pensamiento y actuar revolucionario, co-

nocemos el contexto político y económico de un momento histórico que, de alguna mane-

ra, sigue presente en nuestro país con diferentes matices y nuevas formas en este siglo xxi.

Este libro muestra una fotografía sobre lo que pasaba con los campesinos e indígenas en 

las décadas de 1970 y 1980 en el sureste mexicano, en un estado de Chiapas en resistencia y 

rebeldía. La autora da cuenta de esa resistencia en la antesala del modelo neoliberal, existien-

do y re-existiendo al capital, en un ejercicio histórico-político cotidiano. Gracias a este ejerci-

cio de memoria podemos trasladarnos en el tiempo a esa realidad.

Con esta historia, conocemos al padre amoroso, al compañero de vida, al militante, al po-

lítico, al soñador, al preso político; una historia de vida atravesada por todo un problema es-

tructural y político reflejado en la vida y en la muerte de Arturo Albores. Y entrevemos tam-

bién diversos escenarios, desde la represión y miseria hasta la organización, la fraternidad y 

la solidaridad, y desde luego, el amor por lo político y por la vida. Un luchador social víctima 

de la represión y de la violencia de Estado, con un encierro injusto de dos años, que además 

le quitó la vida el 6 de marzo del 1989 y, con ella, el sueño de un mundo diferente.

Las luchas sociales sin la solidaridad son luchas silenciadas. La solidaridad de compa-

ñeros y compañeras, como la de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka y 

quien murió el pasado abril de 2022 sin haber conocido la justicia y el paradero de su hijo 

Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en 1974, y la del Frente Nacional contra la Represión, que 

fue fundamental en la exigencia de justicia para la liberación de Arturo Albores, además 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Libro_Pueblos_Originarios_Defensa_DDHH.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Libro_Pueblos_Originarios_Defensa_DDHH.pdf
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del apoyo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autó-

noma de México (unam).

Tenemos muchos ejemplos en México de luchas en defensa de los derechos humanos. 

Los pueblos originarios, que han sido blanco de injusticia y marginación, han hecho frente a 

la desigualdad y han contribuido a visibilizar los problemas sociales, culturales, económicos 

y políticos estructurales que ellos mismos viven día a día. La negación de la palabra y el 

proceso de opresión que han vivido por más de quinientos años constituyen un frente 

importante de defensa desde el silencio, pero también desde la acción. Pese a las represiones, 

la criminalización de la violencia y la pacificación de las luchas sociales, en 1994 sale a la luz 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln), que por cierto está a punto de cumplir 

29 años desde su aparición, con demandas puntuales ante el tipo de problemáticas que 

Arturo Albores ya había puesto sobre la mesa años antes, en conjunto con la organización 

campesina Emiliano Zapata.

Cerro Hueco, una cárcel ahora convertida en museo, fue un lugar de encuentro de 

diferentes problemáticas. Arturo Albores, preso político, dio cuenta desde esa cárcel de que 

ser indígena y estar en un centro penitenciario implica mayor violencia, ya que el idioma 

representa un problema para el acceso a la justicia. ¿Cómo entender las demandas del otro 

que habla diferente y a quien además nos empeñamos en no escuchar ni mirar su realidad? 

El problema de ser indígena en México es ya el problema de nacer y decidir serlo. Luchar por 

la vida, luchar por la justicia, luchar por el territorio, luchar por una vivienda, son parte de los 

derechos humanos que nos son propios; pero pareciera que los pueblos originarios no son 

merecedores de ello. Maricela González deja ver en su narrativa las diferentes violaciones de 

derechos humanos de que han sido víctimas, pero también la lucha ganada para su respeto.

En las cuatro décadas de existencia de Cerro Hueco se articula una historia de hacinamiento, 

de irregularidades en los procesos de justicia, de tortura, de corrupción, de violencias, de 

incomunicación, de detenciones arbitrarias, de desaparición extrajudicial… ¿Cómo es que un 

penal tiene condiciones de vida indignas? Pero, sobre todo, ¿qué penal tiene condiciones de 

vida dignas y procura el bienestar de sus internos? ¿Qué penal respeta los derechos humanos? 

Preguntas necesarias sobre la procuración de los derechos humanos en las cárceles del país 

que dan pauta para la acción desde las instituciones responsables de la rehabilitación social, 

en las cuales falta mencionar que se carece de una perspectiva de género.

El encuentro epistolar permitió conocer las condiciones de vida y lo que estaba pasando 

no sólo en el penal, sino también en las comunidades indígenas y campesinas. Con las mismas 

problemáticas en geografías cercanas —violencia, paramilitarismo, caciquismo, explotación 

laboral—, lo sorprendente es que a finales del siglo xx existieran estos problemas y lo terrible 

es que aún haya vestigios. Cerro Hueco se convirtió en una caja de resonancia de lo que estaba 
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pasando en el país, pero también de lo que pasaba en América Latina. El penal se convirtió 

en un centro de análisis, una cárcel que refleja la propia dinámica de una sociedad.

La vida de Arturo Albores atraviesa todas las esferas: lo social, lo político, lo familiar y 

lo personal, pero también permite ver la otra parte: la vida de Maricela González como 

compañera de vida y de lucha, y como responsable de una crianza politizada, en la que ella 

asume la defensa de su compañero pero también la vida de sus hijos. La problemática de 

un preso político recae en la vida de las mujeres, a quienes se les intensifica la propia vida, 

el cuidado de los hijos, la economía. La paternidad amorosa y la maternidad rebelde se 

vuelven un asunto político: “lo formaremos [a su hijo] de acuerdo con nuestras inquietudes” 

(p. 176), dijo Arturo. Una paternidad que acompaña desde la cárcel y que le resultó breve por 

su asesinato. Lo político está atravesado por el amor.

Desde entonces, México tiene un contexto posibilitador de violencias que la autora 

comparte en su narrativa: persecución de líderes políticos, represión y explotación en las 

comunidades. Ese pasado no dista mucho de lo que actualmente vivimos como sociedad. 

No obstante, coexiste un contexto de resistencias, campesinos e indígenas luchando 

por su territorio, madres buscando a sus hijos desaparecidos, mujeres exigiendo justicia 

por los feminicidios, y otras luchas en defensa de los derechos humanos. La lucha por la 

democracia que caminó Arturo Albores nos invita a la incidencia desde nuestros espacios; 

la invitación que hace a los universitarios a mirar la realidad para transformarla y, desde 

luego, a asumirnos como académicos desde nuestros saberes.



Año 18, núm. 46, 2022
issn: 2448-9026 (digital)

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Secretaría Académica
Dirección de Publicaciones y Divulgación
inventio.uaem.mx, inventio@uaem.mx

 - Los desórdenes congénitos de la glicosilación

 - Proyecto integral Morelos. Impactos sociales y la demanda de justicia hídrica de los 

ejidatarios de Ayala

 - Paisaje y calendario de horizonte en el Cuauhnáhuac

 - Enajenación, modernidad y capitalismo

 - Reflexiones a quinientos años de la conquista y evangelización del Nuevo Mundo

 - Educación, movilidad, migración y exilio: miradas desde México

 - Escribir el miedo y la esperanza. Crónicas sobre el terremoto y estudios sobre la 

Lengua de Señas Mexicana

 - Temas selectos 7. Hacia el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad

 - Educación y pandemia por covid-19. Contribuciones desde Morelos

 - Manual de caracterización agronómica de pascuita (Euphorbia leucocephala Lotsy)

Fondo Editorial UAEM

S I G N I F I C A R  C O N  T E X T O S



2Año 18, núm. 46, 2022
issn: 2448-9026 (digital)

Proyecto integral Morelos. Impactos sociales y la 

demanda de justicia hídrica de los ejidatarios de Ayala

Lilián González Chévez

uaem (Caminos, Saberes, Identidades 7), Cuernavaca, 2020, 

186 páginas

isbn: 978-607-8639-59-5

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/proyecto-integral-

morelos-impactos-sociales-y-la-demanda-de-justicia-hidrica-

de-los-ejidatarios-de-ayala-epub/ 

En 2011, el gobierno de Felipe Calderón anunció un megapro-

yecto energético denominado Proyecto Integral Morelos. Sin embargo, hasta el momento no 

ha podido iniciar operaciones a pesar de contar con el 99% de su infraestructura, pues care-

ce del recurso hídrico para el sistema de enfriamiento de la termoeléctrica, debido a que los 

ejidatarios del municipio de Ayala, Morelos, se oponen a que se derive el agua residual tra-

tada del río Cuautla hacia los ductos de aducción de la termoeléctrica. Este estudio analiza 

las causas e impactos sociales de este conflicto distributivo entre las instituciones del Esta-

do y los concesionarios pertenecientes a la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (asurco).

Los desórdenes congénitos de la glicosilación

Carla Gabriela Asteggiano, Iván Martínez-Duncker, 

Rebeca González-Ortiz, Roberta Salinas Marín, 

Sandra Manrique-Hernández

uaem (La Glicobiología: Avances en Temas de Salud 

Prioritarios), Cuernavaca, 2021, 69 páginas

isbn: 978-607-8784-29-5

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/los-desordenes-

congenitos-de-la-glicosilacion/

La glicosilación es un proceso enzimático que consiste en la síntesis de estructuras llamadas 

glicanos, los cuales están formados por monosacáridos unidos entre sí, cuya estructura los 

define como esenciales para codificar información biológica y determina las propiedades es-

tructurales y funcionales de las macromoléculas que los portan. Esta revisión busca comunicar 

a la comunidad médica y biomédica las características clínicas, así como las bases genéticas 

y bioquímicas, de los desórdenes congénitos de la glicosilación (cdg) caracterizados hasta el 

momento. Adicionalmente, se describen los métodos para diagnosticarlos y los tratamientos 

correctivos disponibles, y se abordan los cdg presentes en cada una de las vías de glicosilación.

http://libros.uaem.mx/producto/proyecto-integral-morelos-impactos-sociales-y-la-demanda-de-justicia-hidrica-de-los-ejidatarios-de-ayala-epub/
http://libros.uaem.mx/producto/proyecto-integral-morelos-impactos-sociales-y-la-demanda-de-justicia-hidrica-de-los-ejidatarios-de-ayala-epub/
http://libros.uaem.mx/producto/proyecto-integral-morelos-impactos-sociales-y-la-demanda-de-justicia-hidrica-de-los-ejidatarios-de-ayala-epub/
http://libros.uaem.mx/producto/los-desordenes-congenitos-de-la-glicosilacion/
http://libros.uaem.mx/producto/los-desordenes-congenitos-de-la-glicosilacion/
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Paisaje y calendario de horizonte en el Cuauhnáhuac

Francisco Granados Saucedo

uaem/Acá las letras Ediciones, Cuernavaca, 2021, 223 páginas

isbn: 978-607-8784-25-7

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/paisaje-y-

calendario-de-horizonte-en-el-cuauhnahuac/ 

Los antiguos mexicanos vivían una relación con su entorno 

aparentemente obsesiva; las construcciones prehispánicas así 

nos lo revelan, pues fueron orientadas de acuerdo con una es-

tricta relación entre montañas y fenómenos solares de tras-

cendencia calendárica y simbólica. La antigua ubicación de Cuauhnáhuac (hoy Cuernavaca) 

no escapa a este sistema de orientaciones y fechas astronómicas de índole solar. Este libro 

tiene como propósito mostrar la intrincada estructura calendárica de las sociedades que ha-

bitaron en este señorío tlahuica, así como su estrecho vínculo con los cerros. Asimismo, da 

cuenta de la repercusión del paisaje en la delimitación de fechas solares con un importante 

valor simbólico y astronómico.

Educación, movilidad, migración 

y exilio: miradas desde México

Isabel Izquierdo

uaem, Cuernavaca, 2022, 169 páginas

isbn: 978-607-8784-65-3

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/educacion-

movilidad-migracion-y-exilio-miradas-desde-mexico/

La Red Académica de Migración y Educación (rame), surgida en 

2012, fue una iniciativa de mujeres estudiantes del Doctora-

do en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Se propone cons-

truir vínculos entre los interesados en los estudios sobre migración, movilidad y exilio desde 

el campo de la educación a través de un seminario, donde se comparten trabajos, tensiones 

teóricas y metodológicas y formas de resolverlas. La obra se integra de diez capítulos donde 

se muestra la riqueza de conocimiento que se está generando en las instituciones de educa-

ción públicas mexicanas. Se presentan acercamientos metodológicos, teóricos y conceptua-

les, así como hallazgos y propuestas de investigación en los estudios sobre migración, movi-

lidad y exilio desde el campo de la educación.

http://libros.uaem.mx/producto/paisaje-y-calendario-de-horizonte-en-el-cuauhnahuac/
http://libros.uaem.mx/producto/paisaje-y-calendario-de-horizonte-en-el-cuauhnahuac/
http://libros.uaem.mx/producto/educacion-movilidad-migracion-y-exilio-miradas-desde-mexico/
http://libros.uaem.mx/producto/educacion-movilidad-migracion-y-exilio-miradas-desde-mexico/
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Reflexiones a quinientos años de la conquista y 

evangelización del Nuevo Mundo

Jaime García Mendoza, 

Miguel Ángel Cuevas Olascoaga (coords.)

uaem, Cuernavaca, 2022, 338 páginas

isbn: 978-607-8784-84-4

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/reflexiones-a-

quinientos-anos-de-la-conquista-y-evangelizacion-del-

nuevo-mundo/

La intención de esta obra es rememorar un suceso histórico de 

enorme trascendencia para la humanidad: la conquista y evangelización en el Nuevo Mun-

do, en dos aspectos: la huella negativa que dejó en las comunidades originarias al despojar-

las de su identidad y riquezas naturales, y la discusión académica a partir de las diversas in-

terpretaciones históricas sobre ese suceso, unas de carácter apologético y otras en contra. 

En este libro participan estudiosos provenientes de disciplinas como arquitectura, antropo-

logía, economía, historia, literatura, psicología y sociología, cuyas ideas han permitido obte-

ner una visión amplia sobre lo que significó este notable proceso histórico, que se produjo a 

partir de 1492 y se extendió cuando menos hasta principios del siglo xix.

Enajenación, modernidad y capitalismo

Sergio Lomelí, Zaida Olvera (coords.)

uaem/Bonilla Distribución y Edición, Cuernavaca, 2019, 

242 páginas

isbn: 978-607-8639-48-9

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/enajenacion-

modernidad-y-capitalismo/ 

En los ensayos que componen este volumen se incluyen reflexio-

nes en torno a si la enajenación es un problema que hay que su-

perar y en qué sentido. Se plantea la pregunta de si ésta es cons-

titutiva de la experiencia moderna o si es un momento necesario en los procesos de reflexión, 

conocimiento e interacción humana. El libro está dividido en cinco secciones que acercan dis-

tintos textos a una unidad temática particular. El lector se encontrará con los siguientes te-

mas: relación entre naturaleza y capitalismo; aspectos culturales del problema de la enajena-

ción; variaciones teóricas o semánticas, así como aproximaciones positivas a este concepto, 

y finalmente, la actualidad política del concepto.

http://libros.uaem.mx/producto/reflexiones-a-quinientos-anos-de-la-conquista-y-evangelizacion-del-nuevo-mundo/
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Escribir el miedo y la esperanza. Crónicas sobre 

el terremoto y estudios sobre la Lengua de Señas 

Mexicana

Agustín Rivero Franyutti, Anna Reid, 

Miroslava Cruz-Aldrete (coords.)

uaem, Cuernavaca, 2021, 115 páginas

isbn: 978-607-8784-46-2

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/escribir-el-miedo-

y-la-esperanza-cronicas-sobre-el-terremoto-y-estudios-

sobre-la-lengua-de-senas-mexicana/

Este libro es un ejemplo del interés por desarrollar habilidades en los alumnos de la carrera 

de Letras Hispánicas, a través de la escritura de textos que abarcan dos áreas diferentes: cró-

nicas sobre los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2017, día en que ocurrió el gran te-

rremoto que sacudió a México, y ensayos sobre la enseñanza y los problemas que enfrentan 

los niños sordos para aprender la lengua de señas, a través de películas y cuentos. Las cróni-

cas son un testimonio de enorme valor sobre esa experiencia que dejó una huella imborra-

ble en la memoria; los trabajos académicos sobre lengua de señas muestran una gran habili-

dad para plantear problemas y soluciones sobre la base de fuentes bibliográficas pertinentes.

Temas selectos 7. Hacia el ámbito de la educación 

ambiental para la sostenibilidad

Laura Elizabeth García Méndez (coord.)

uaem/Eternos Malabares, Cuernavaca, 2021, 172 páginas

isbn: 978-607-8784-43-1

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/temas-selectos-

7-hacia-el-ambito-de-la-educacion-ambiental-para-la-

sostenibilidad/

La Conferencia sobre el Medio Ambiente de Estocolmo, en la 

Recomendación 96, considera la educación ambiental como 

un elemento fundamental para enfrentar seriamente la crisis 

ambiental del mundo. Esta obra busca concienciar a la ciudadanía y a las comunidades so-

bre una mayor responsabilidad para atender los temas ambientales, considerando los va-

lores comunes de equidad y respeto por los demás, por las generaciones futuras, por la di-

versidad, por el medio ambiente y por los recursos de la Tierra. Esta nueva conciencia social 

debe gestarse con los más jóvenes, a los que podríamos llamar “nativos del medio ambiente”.
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Manual de caracterización agronómica de pascuita 

(Euphorbia leucocephala Lotsy)

Dante Vladimir Galindo-García, Iran Alia-Tejacal, 

Luis Granada Carreto, María Teresa Beryl Colinas-León

uaem, Cuernavaca, 2018, 33 páginas

isbn: 978-607-8639-19-9

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/manual-de-

caracterizacion-agronomica-de-pascuita-euphorbia-

leucocephala-lotsy/ 

La presente obra nos acerca al cultivo de pascuita, especie ornamental que florece en la épo-

ca decembrina y que presenta pequeñas inflorescencias de color blanco, las cuales pueden 

embellecer los jardines y ayudar a preservar el ambiente. En esta obra, realizada principal-

mente por profesores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (fca) de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos (uaem), se presenta información relevante sobre esta especie 

y su manejo agronómico: cómo mejorar las prácticas y procesos de producción, descripción 

botánica y propagación; manejo de sustratos; condiciones ambientales óptimas para su de-

sarrollo; podas requeridas; manejo de nutrición; plagas y enfermedades más comunes y, por 

último, lo relacionado a su floración, comercialización y manejo poscosecha.

Educación y pandemia por covid-19. Contribuciones 

desde Morelos

Isabel Izquierdo Campos, Luz Marina Ibarra Uribe (coords.)

uaem, Cuernavaca, 2022, 272 páginas

isbn: 978-607-8784-75-2

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/educacion-y-

pandemia-por-covid-19-contribuciones-desde-morelos/ 

En este libro se presentan diez estudios que muestran las 

tensiones que el profesorado, estudiantado y profesionistas 

han vivido durante la pandemia desde los espacios académicos públicos de instituciones de 

educación media superior y superior. Los aportes de la obra permiten comprender y visibi-

lizar el impacto que la pandemia ha tenido en la educación, principalmente en las emocio-

nes, las relaciones familiares, el proceso de enseñanza-aprendizaje, las capacidades resilien-

tes, el género y la ética, las acciones de salud pública del gobierno federal y las repercusiones 

en la sociedad morelense.
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