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resumen

La cocina mexicana es reflejo de nuestra historia, costumbres y 

tradiciones, así como de la biodiversidad y la cultura. En el terri-

torio nacional se encuentra una gran variedad de ingredientes 

y recursos alimentarios, entre ellos, los hongos silvestres. Mu-

chas comunidades tienen una antigua tradición asociada a su re-

colección, preparación, consumo y venta. En términos de nutri-

ción, son un alimento de alta calidad y propiedades funcionales 

para incorporar a la dieta, pero también un importante medio 

de subsistencia. En este artículo se aborda el aprovechamien-

to tradicional de hongos comestibles silvestres en el Corredor 

Biológico Chichinautzin, área natural protegida ubicada al nor-

te del estado de Morelos.
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abstract

Mexican cuisine is a reflection of our history, customs and tradi-

tions, as well as biodiversity and culture. In the national territory 

there is a wide variety of ingredients and food resources, includ-

ing wild mushrooms. Many communities have an ancient tradi-

tion associated with their collection, preparation, consumption 

and sale. In terms of nutrition, they are a high-quality food and 

functional properties to incorporate into the diet, but also an 

important means of subsistence. This article discusses the tra-

ditional use of wild edible mushrooms in the Chichinautzin Bi-

ological Corridor, a protected natural area located in the north 

of the state of Morelos.

keywords

traditional Mexican cuisine, wild edible mushrooms, 

traditional knowledge, Chichinautzin Biological Corridor

From the forest to the kitchen: wild edible mushrooms

Recepción: 11/03/23. Aceptación: 26/10/23. Publicación: 02/02/24

Emir Basurto García
orcid: 0000-0002-2349-6235, liquidlife22@gmail.com 
Maestría en Manejo de Recursos Naturales (mmrn), Centro de Investigaciones 
Biológicas (cib), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem)

Elizur Montiel Arcos
orcid: 0000-0002-3865-8989, elizur.montiel@uaem.mx 
Centro de Investigaciones Biológicas (cib), 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem)

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.48/1
http://inventio.uaem.mx
mailto:inventio@uaem.mx
https://orcid.org/0000-0003-4730-2973
mailto:rvallemarquina%40gmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0002-1122-5059
mailto:alejandro.garcia%40uaem.mx?subject=
https://orcid.org/0000-0002-3833-2663
mailto:aracelitegoma%40hotmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0002-2349-6235
mailto:liquidlife22%40gmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0002-3865-8989
mailto:elizur.montiel%40uaem.mx?subject=


2Inventio, Año 19, núm. 48, 2023
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2023.19.48/1

Introducción

La cocina tradicional mexicana es una de las más populares del mundo. En 2010, una parte 

de ella fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), con lo cual fue la prime-

ra cocina en el mundo en ser nombrada con esta distinción. Los criterios en que se basó este 

reconocimiento fueron su antigüedad, su continuidad histórica hasta nuestros días, el ser un 

elemento de nuestra identidad como mexicanos y que su base se encuentra en procedimien-

tos, técnicas, utensilios e ingredientes originarios del territorio nacional.

No es casualidad que la cocina tradicional mexicana sea una de las más reconocidas. La di-

versidad de sabores, aromas, colores y texturas que se encuentran en sus platillos y bebidas 

es producto de una histórica relación entre los elementos de una inmensa diversidad biológi-

ca y cultural presente en el país (Silva, Lascurain y Peralta de Legarreta, 2016). Esta interacción 

ha dado lugar a una destacada riqueza culinaria, la cual es producto de la existencia en cada 

región de una amplia variedad de ingredientes, diferentes maneras de utilizarlos y preparar-

los, así como de distintas costumbres, tradiciones y simbolismos alrededor de los alimentos 

(Iturriaga, 2010). Además, la cocina mexicana se ha enriquecido con elementos culinarios de 

otras regiones del mundo, como Europa, África y Asia, de los que se ha apropiado sin perder 

su esencia y originalidad.

En el territorio nacional se encuentra una gran diversidad de ingredientes y recursos ali-

mentarios que continúan siendo utilizados tradicionalmente (Mapes y Basurto, 2016), aun en 

un entorno globalizado que se caracteriza por la intensificación de la circulación de nuevos 

alimentos disponibles en el mercado (Bertran, 2017). De acuerdo con la Base de Datos Etno-

botánicos de Plantas de México (badeplam), en México se registran 2,168 especies vegetales 

comestibles, en un gradiente de manejo que incluye plantas cultivadas, en proceso de do-

mesticación y recolectadas en vida silvestre (Mapes y Basurto, 2016).

También se consumen cerca de quinientas especies de insectos, entre los cuales los más 

comunes son los chapulines, chinches, cigarras, mariposas, escarabajos, libélulas, moscas, 

hormigas, moscos, abejas, avispas y termitas (Ramos-Elorduy, 2015). Asimismo, diversos gui-

sos incluyen la carne extraída de vertebrados silvestres, principalmente en el medio rural. 

Los hongos comestibles silvestres son otro de los recursos alimentarios con tradición de 

consumo, al ser un notable ingrediente de diferentes platillos en la cocina mexicana. Las 

características particulares de este grupo de organismos de origen fúngico, diferente de 

los alimentos de origen vegetal o animal, los hace un preciado y delicioso manjar para los 

habitantes de distintas regiones y entornos ecológicos, particularmente en los bosques 

templados del país.

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.48/1
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El consumo de hongos comestibles silvestres

Los hongos son un grupo de organismos que realizan múltiples funciones en los ecosistemas. 

Al igual que los animales, son seres vivos heterótrofos, pues no producen su propio alimento, 

por lo que evolutivamente han desarrollado tres mecanismos para nutrirse (Pérez-Moreno et 

al., 2021). Los saprótrofos, al utilizar como fuente de energía la materia muerta de plantas, ani-

males y microorganismos, cumplen un papel esencial en la descomposición de la materia or-

gánica, el reciclaje y la disponibilidad de nutrientes, tanto en ecosistemas naturales como en 

aquellos manejados por los grupos humanos.

Otros hongos son parásitos obligados o facultativos, al obtener sus nutrientes y vivir a ex-

pensas de organismos huéspedes, como plantas, animales o incluso otros hongos. Los hon-

gos micorrízicos tienen relaciones mutualistas con las raíces de las plantas, con las que for-

man lo que se conoce como micorrizas. En este tipo de asociación simbiótica, los hongos 

reciben compuestos de carbono de las plantas hospedantes, mientras que ellos les compar-

ten agua y nutrientes disponibles en el suelo. Asimismo, las redes creadas por las micorrizas 

apoyan la comunicación entre plantas, al permitir el intercambio de recursos y nutrientes en-

tre individuos o especies.

En términos del conocimiento sobre su diversidad, los hongos son uno de los grupos de 

seres vivos más diversos y evolucionados. Aunque se han presentado dificultades para cuan-

tificar su número exacto, estimaciones conservadoras indican al menos de 1.5 a 2.5 millones 

de especies en el mundo, de los cuales apenas se conoce entre el 4% y el 10.5%. En México 

se estima que hay entre setenta y 140 mil especies de hongos, de las que se conoce sólo el 

5% de aquellos que se podrían encontrar en territorio nacional (Aguirre-Acosta et al., 2014).

En el contexto de la relación sociedad-naturaleza, los grupos humanos han aprovecha-

do diferentes especies fúngicas, particularmente de los macromicetos, término que agrupa 

a aquellos hongos que desarrollan cuerpos fructíferos visibles a simple vista, al tener longi-

tudes mayores a 1 mm (Frutis-Molina y Valenzuela, 2009). Este grupo de hongos ha sido una 

importante fuente de alimento, medicina y uso ritual en todo el mundo (Pérez-Moreno et 

al., 2020). Alrededor de la diversidad de macromicetos aprovechados, los grupos humanos 

han generado prácticas culturales respaldadas por un cúmulo de conocimientos tradiciona-

les, las cuales, inmersas en un conjunto de simbolismos, varían de acuerdo con cada territo-

rio, época histórica y cultura.

El aprovechamiento de macromicetos como alimento es una de las prácticas cultura-

les y ancestrales más representativas que tienen los grupos humanos en su histórica rela-

ción con los hongos. Estudios recientes han identificado 2,189 especies comestibles en 99 

países (Li et al., 2021). De acuerdo con la forma de absorción de nutrientes de su medio, el 

54% de los hongos que se consumen son micorrízicos, el 43% saprótrofos y el 3% parási-

tos (Pérez-Moreno et al., 2021).

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.48/1
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En México, la tradición sobre el consumo de hongos se remonta a tiempos prehispáni-

cos. La ingesta de macromicetos no sólo tiene importancia como una fuente de alimentación, 

pues históricamente también se han consumido con fines medicinales y rituales. Por ejem-

plo, en la práctica de la medicina tradicional mexicana se registra el uso de 350 especies para 

el tratamiento de 150 padecimientos (Bautista-González y Herrera-Campos, 2019). Sin embar-

go, los hongos consumidos con fines alimentarios son uno de los grupos más importantes en 

términos de número de especies que se conocen y se aprovechan para ello, al registrase al-

rededor de 450 especies (Pérez-Moreno et al., 2020). Esta cantidad posiciona a México como 

la segunda nación en riqueza de hongos comestibles, sólo detrás de China, territorio donde 

se registran más de mil especies (Wu et al., 2019).

Las investigaciones desde la etnomicología, disciplina académica encargada del estudio 

de las relaciones entre grupos humanos y hongos, han permitido conocer que diversas comu-

nidades del México contemporáneo cuentan con una antigua e importante tradición asociada 

a la recolección, consumo y venta de hongos comestibles silvestres. Los grupos campesinos 

e indígenas tienen en ellos un importante medio de subsistencia, especialmente durante la 

temporada de lluvias, época en que crecen y fructifican diversas especies en diferentes eco-

sistemas, como los bosques de pino, encino, oyamel, mixtos o mesófilo de montaña; también 

en selvas húmedas y trópicos secos, además de ambientes culturalmente modificados, como 

áreas de milpa, potreros, cafetales o magueyales (Moreno-Fuentes, 2014).

En términos de nutrición, los hongos comestibles silvestres constituyen un alimento con 

alta calidad nutricional y propiedades funcionales particulares. Diversas investigaciones han 

evidenciado que tienen un alto contenido de proteína, minerales, vitaminas, fibra cruda y 

son bajos en grasas, pero también han mostrado sus potenciales características antioxidan-

tes, anticancerígenas, antibióticas y antidiabéticas (Martínez-Carrera et al., 2004; Espejel-Sán-

chez et al., 2021; González-Morales et al., 2021). Desde la perspectiva económica, la extrac-

ción de hongos comestibles silvestres por medio de la recolección, además de contribuir a 

la economía familiar al ser un producto para el autoabasto, también es una fuente de ingre-

sos en comunidades locales cercanas a áreas forestales. Por ejemplo, en mercados del centro 

de México se ha registrado la venta de más de noventa especies (Pérez-Moreno et al., 2008).

Para el aprovechamiento de los hongos comestibles silvestres, los grupos campesinos e 

indígenas han acumulado un acervo de conocimientos dinámicos, adaptativos, holísticos y 

que se transmiten a través del lenguaje hablado de forma generacional. Estos conocimien-

tos micológicos tradicionales se expresan en la asignación de un nombre a un hongo que lo 

identifique de manera particular de acuerdo con sus características (por ejemplo, textura, for-

ma, color), en el reconocimiento de los sitios donde se encuentran, en árboles donde crecen, 

en las fechas cuando aparecen o se acaban, en las formas en que se pueden preparar, y en la 

diferenciación entre aquellos que se pueden comer y las especies tóxicas.

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.48/1
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En este contexto, es importante destacar a las comunidades campesinas e indígenas que 

viven en regiones templadas del centro del país, contexto geográfico donde han prevaleci-

do las investigaciones etnomicológicas. En estas comunidades se ha mostrado que el con-

sumo de los hongos comestibles silvestres tiene mayor presencia en la alimentación de los 

hogares y en la venta en mercados y tianguis tradicionales (Ruan-Soto y Cifuentes, 2021). Sin 

embargo, en otras regiones templadas del país también existe una tradición de consumo de 

hongos, como lo muestran estudios etnomicológicos realizados en el sureste, el bajío, el oc-

cidente y el norte del territorio nacional.

Por ejemplo, en pueblos tsotsiles de los Altos de Chiapas se reconocen hasta veinticinco 

especies comestibles, entre las que sobresalen Amanita hayalyuy, Amanita jacksoniii, Agaricus 

spp. y Armillaria mellea (Ruan-Soto, 2018), mientras en comunidades otomíes del sur de Que-

rétaro se documentan 33 hongos aprovechados, a los que se les da un uso alimentario, prin-

cipalmente (Robles-García et al., 2018). En cambio, en comunidades p’urhepecha del estado 

de Michoacán se registran quince especies con uso, entre las que destaca la recolección para 

el consumo de Lyophyllum decastes, Hypomyces lactifluorum y Ramaria spp. (González Rivade-

neira y Argueta Villamar, 2018). Entre los rarámuri de la Sierra Tarahumara se reconoce el con-

sumo de dieciséis especies comestibles, entre las cuales prevalecen hongos como Amanita 

caesarea, Amanita rubescens y Boletus edulis (Quiñónez-Martínez et al., 2014).

En comparación con regiones templadas, los trabajos etnomicológicos se han realizado de 

forma escasa en zonas de clima cálido, como las selvas húmedas y las selvas secas. Esta ten-

dencia habría sido apoyada por hipótesis de que los grupos humanos en estas regiones tro-

picales son micofóbicos, es decir, tienen desagrado por los hongos, mientras que los asenta-

dos en zonas templadas tienen tendencia micofílica o agrado por los hongos, y un profundo 

conocimiento micológico tradicional (Ruan-Soto et al., 2013; Ruan-Soto y Cifuentes, 2021). Sin 

embargo, un creciente número de estudios en regiones tropicales de Mesoamérica, África y 

Asia ha mostrado a grupos humanos micofílicos con conocimientos tradicionales asociados 

al consumo de hongos comestibles silvestres (Ruan-Soto, Garibay-Orijel y Cifuentes, 2004; 

Ruan-Soto, Garibay-Orijel y Cifuentes, 2006; Ruan-Soto y Cifuentes, 2021).

Corredor Biológico Chichinautzin

El Corredor Biológico Chichinautzin (cobio) es un área natural protegida ubicada en el cen-

tro de México. Se encuentra integrado por el Parque Nacional El Tepozteco y el Parque Na-

cional Lagunas de Zempoala, con un Área de Protección de Flora y Fauna. En conjunto, po-

seen una superficie de 65,721 ha, pertenecientes a territorios de los municipios morelenses 

de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Yautepec, Tlalnepantla, Totolapan y Tlayacapan; Ocui-

lan, en el estado de México, y parte de las demarcaciones territoriales de Milpa Alta y Tlalpan, 

en la Ciudad de México (figura 1).

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.48/1
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Figura 1

Ubicación geográfica del Corredor Biológico Chichinautzin

Fuente: Elaboración propia con datos geoespaciales 

de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio).

Figura 2

Cocina y recolección de hongos en comunidades 

del Corredor Biológico Chichinautzin

Cocinando hongos: A) Ahuatepec, Cuernavaca; B) Lomas de Teocaltzingo, Ocuilan; C) Tres Marías, Huitzilac; 

D) Huitzilac Centro. Recolección de hongos: E) San Andrés de la Cal, Tepoztlán; F) Tetela del Monte, Cuernavaca.

Fotos: Raúl Valle Marquina.

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.48/1
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Figura 3

Hongos comestibles silvestres en el Corredor Biológico Chichinautzin

A) Amanita complex. Caesarea; B) Ramaria spp.; C) Lactarius índigo; 

D) Lyophyllum decastes; E) Volvariella bombycina; F) Pleurotus sp.

Fotos: Raúl Valle Marquina.

El cobio se ubica en un gradiente altitudinal que va de los 1,250 a los 3,450 msnm. En la re-

gión se encuentra vegetación de clima tropical y templado, y es esta última la que tiene ma-

yor diversidad y ocupa una mayor superficie, al estar integrada por bosques de pino (Pinus 

spp.), oyamel (Abies religiosa), encino (Quercus spp.) y de pino-encino (Santillán-Alarcón et 

al., 2010). En las áreas boscosas se desarrolla una gran diversidad de hongos. En la superficie 

morelense del cobio se tiene registro de 352 especies de macromicetos, y de acuerdo con su 

distribución por tipo de vegetación, los bosques templados de la región resguardan el ma-

yor porcentaje de hongos, debido a que en estas comunidades vegetales prevalece una alta 

humedad ambiental, factor que apoya una mayor riqueza y diversidad fúngica (López-Eus-

taquio et al., 2010).

Los habitantes de las comunidades dentro o cercanas al cobio mantienen conocimien-

tos tradicionales asociados a los hongos silvestres comestibles, y llegan a preparar y consu-

mir hasta 45 especies (Portugal et al., 2010) (figura 2). Entre los hongos alimentarios más co-

munes en la región se encuentran los xicales o yemas (Amanita caesarea), escobetas (Ramaria 

spp.), hongos azules (Lactarius indigo), clavitos (Lyophyllum decastes), pancitas (Boletus edulis) y 

trompas (Russula brevipes, Russula mexicana). En zonas tropicales de selva baja caducifolia, al 
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sur del cobio, los hongos predominantes en la recolección son las orejas de cazahuate (Pleu-

rotus spp.) y sombreros de cazahuate (Volvariella bombycina) (Alpuche y Aguilar, 2010; Álvarez-

Farías et al., 2016) (figura 3).

Los conocimientos culinarios asociados a los hongos se expresan en una gran variedad 

de formas de preparación (figura 4), en donde los macromicetos son un ingrediente princi-

pal o complementario de salsas, como el mole rojo y verde, carne de puerco en salsa verde 

y adobo rojo; caldos y sopas, en caldo pollo o en crema; mixiotes y empapelados, también 

conocidos como tamales; quesadillas, tamales en hojas de totomoxtle, tortas capeadas, bro-

chetas, salteados, en escabeche, o simplemente asados en comal, como los hongos azules 

(L. indigo). La diversidad de hongos comestibles durante la temporada de lluvias también 

puede observarse en los días de plaza, en sitios como la cabecera municipal de Huitzilac, 

Tepoztlán y Tlayacapan, o en el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca. Otro lugar 

de referencia para la comercialización de hongos son las orillas de la carretera de Monte-

casino, en el municipio de Huitzilac (figura 5).

Comentarios finales

Los hongos comestibles silvestres son un recurso forestal no maderable relevante en la ges-

tión de los bosques, debido a su tradición de consumo entre grupos campesinos e indíge-

nas de México, pero también en términos nutricionales y económicos. Sin embargo, factores 

Figura 4

Formas de preparación de hongos comestibles silvestres 

en el Corredor Biológico Chichinautzin

A) Carne de puerco en salsa verde con clavitos; B) Mole con clavitos; C) Quesadillas de pancitas; 

D) Caldo de pollo con pancitas y clavitos; E) Mixiote de escobetas; F) Tamal en hoja de totomoxtle con trompas; 

G) Orejas y sombreros de cazahuate salteados; H) Chiles en escabeche con escobetas; I) Mole verde con escobetas.

Fotos: Raúl Valle Marquina.
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como las altas tasas de extracción, el cambio cultural en la alimentación, la pérdida de bos-

ques por cambio de uso del suelo o la tala ilegal ponen en riesgo los conocimientos tradicio-

nales asociados a esta práctica cultural. Bajo ese escenario, son importantes los esfuerzos que 

posibiliten la revalorización de esta práctica, así como la recuperación de los conocimientos 

relacionados con ella, con el fin de desarrollar estrategias participativas para el aprovecha-

miento sostenible de este recurso y de las áreas forestales donde se producen.
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resumen

El presente trabajo es un recorrido por algunas de las violen-

cias que han azotado a México en las últimas décadas, particu-

larmente a partir de la administración de Felipe Calderón Hi-

nojosa (2006-2012), en la cual inició la llamada “guerra contra el 

narco”. Posteriormente, señalamos cómo la violencia ha afectado 

principalmente a los jóvenes del país, como se puede ver con el 

aumento de los homicidios dolosos y las desapariciones forzadas 

que se han dado en los últimos tres sexenios. Asimismo, señalamos 

cómo la diversificación de las violencias ha afectado a las mu-

jeres en un contexto de desigualdad estructural. Finalmente, 

analizamos algunas de las estrategias implementadas por el 

gobierno federal para contener la violencia en el país. 
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Las violencias en México, 
fenómeno en expansión (2006-2022)

A R T Í C U L O S

abstract

This paper is a journey through some of the violence that 

has plagued Mexico in recent decades, particularly since the 

administration of Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), in which 

the so-called “war against drugs” began. Subsequently, we point 

out how violence has mainly affected the country’s youth, as can 

be seen with the increase in intentional homicides and forced 

disappearances that have occurred in the last three six-year 

terms. Likewise, we point out how the diversification of violence 

has affected women in a context of structural inequality. Finally, 

we analyze some of the strategies implemented by the federal 

government to contain violence in the country.
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Introducción

En la última década, algunos países de América Latina, como Chile, Costa Rica, Argentina, 

Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, entre otros, han reportado la llegada de carteles de la 

droga mexicanos, principalmente el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Genera-

ción, cuya presencia ha generado efectos violentos inmediatos. En las últimas dos déca-

das, México ha vivido espirales de violencia crónica (Abello y Pearce, 2019), derivada de las 

disputas territoriales que sostienen los carteles de la droga en casi toda la geografía nacio-

nal, la cual ha provocado que las violencias se diversifiquen, se expandan y se reproduz-

can con curvas impredecibles.

En paralelo a este fenómeno, en muchas regiones del país se configura un Estado omi-

so, débil o connivente que, en sentido weberiano, ha abandonado las tareas sustanciales 

de preservar la propiedad privada y dar seguridad a sus ciudadanos. Por ello, el objetivo de 

este trabajo es analizar el proceso de expansión de las violencias en México, así como sus 

efectos transversales y multiplicadores derivados de la disputa territorial que han protago-

nizado los grupos del crimen organizado en las últimas dos décadas.

La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en 2018 abrió muchas expecta-

tivas y generó un álgido debate en torno a cuál debería ser la estrategia empleada por su 

gobierno para combatir este flagelo, frente al evidente fracaso que tuvieron las estrategias 

de combate al narcotráfico emprendidas por los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa 

(2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Esto se debió a que, el primero, sin prever los 

efectos a mediano y largo plazo, le declaró la guerra a los carteles como medida desesperada 

para legitimarse, frente a las acusaciones de fraude electoral por parte del Partido de la 

Revolución Democrática (prd), lo cual propició la atomización de las organizaciones delictivas 

y el aumento de los ciclos de violencia por los reacomodos de los grupos delictivos. En el 

caso del segundo, mantuvo la estrategia calderonista sin detener los ciclos de violencia ni 

implementar estrategias para frenar el aumento del tráfico de armas de Estados Unidos hacia 

México, las cuales fueron a parar a manos de los mismos carteles.

En respuesta, el gobierno federal responsabilizó a los gobiernos neoliberales del fracaso 

en el combate al narcotráfico y desestimó la estrategia centrada en la captura de los capos. En 

contraposición, privilegió la implementación de una política social dirigida a atender las cau-

sas de la violencia, según su apreciación. Con este fin, puso en marcha distintos programas 

a los que ha dedicado alrededor de tres billones y medio de pesos, de los cuales, en 2019, se 

invirtieron $585,126 millones; en 2020, $632,375 millones; en 2021, $685,475 millones; en 2022, 

$736,576 millones, y para 2023 se estimó la cantidad de $865,227 millones (Secretaría de Bien-

estar, 2021; Saldierna y Méndez, 2022).

Esta inversión en programas sociales representó, para algunos, un acto de justicia y redis-

tribución de la riqueza para cerca de 42 millones de mexicanos (Secretaría del Bienestar, 2016), 
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que representan a la población más desprotegida de la sociedad mexicana. Si bien esta in-

versión ayudó inicialmente a sobrellevar la problemática de la enorme desigualdad que im-

pera en el país, sigue despertando dudas sobre sus efectos a mediano y a largo plazo, según 

manifiestan algunos periodistas y opositores al régimen (Casar, 2020).

Sirva como ejemplo la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 

que ha llegado a más de dos millones cuatrocientos mil jóvenes y se ha constituido en un ali-

ciente para mitigar momentáneamente sus aspiraciones no cumplidas, pero no puede ocul-

tar la enorme desigualdad bajo la que viven y las pocas expectativas de movilidad social que 

el Estado mexicano puede ofrecerles. Por lo mismo, y pese a la proyección bajo la que fue 

planeado este programa, no ha representado realmente una medida de realización personal 

que pueda ayudarles a inhibir la decisión de inmiscuirse en los carteles de la droga.

De una franja de alrededor de cuarenta millones de jóvenes que oscilan entre 15 y 40 

años, muchos de los cuales se encuentran en el universo de población pobre que, de 2018 a 

2020, pasó de 51.8 a 55.6 millones (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2021), 

un gran número de ellos siguen viéndose tentados por las redes que el narcotráfico y el cri-

men organizado pueden ofrecerles. Estas condiciones de precariedad y exclusión se expre-

san en las pocas oportunidades para quienes aspiran a una formación profesional, ya que 

sólo cinco millones (12.5% de la población joven y 3.8% de la población total) pueden acce-

der a una carrera universitaria.

Discusión

Frente a las condiciones violentas que prevalecían, el gobierno federal apostó por constituir la 

Guardia Nacional (gn), una fuerza de seguridad civil que se encargaría de la seguridad públi-

ca, la cual a la fecha cuenta con 280 cuarteles y 141 mil elementos en los 32 estados del país, 

según datos ofrecidos por el Ejecutivo federal (El Economista, 2023). Sin embargo, la emer-

gencia de nuevas formas de violencia asociadas a las disputas territoriales entre las organi-

zaciones del narcotráfico, las bandas locales y las autodefensas, así como la sospecha de in-

filtración de este cuerpo policial, obligó a que el gobierno cambiara de ruta y promoviera la 

modificación del artículo 5° transitorio constitucional, lo cual le otorgó facultades al presi-

dente para formalizar que el Ejército cumpliera tareas de seguridad pública hasta 2028 y que 

la gn quedara bajo su mando y supervisión (Janzen, 2023).

Esta decisión obedeció a las debilidades logísticas que en algunas regiones muestra el Es-

tado frente a los grupos ilegales, cuya hegemonía ha permitido la conformación de “Estados 

u órdenes criminales paralelos [donde estas necroempresas] gestionan la violencia, impar-

ten justicia, [cobran] derecho de piso” (Hope, 2022), establecen “redes empresariales ilícitas” 

y se mimetizan en las actividades lícitas locales y nacionales, generando “procesos de socia-

lización y formas de entender el mundo” (Reguillo, 2021, p. 14) muy particulares.
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La permanente disputa por el control de las zonas estratégicas para el traslado de la dro-

ga ha provocado que en los últimos seis gobiernos federales se hayan cometido alrededor 

de 634,941 homicidios dolosos, de los cuales más de 155 mil se han registrado en los cuatro 

años y medio que van del actual gobierno,1 con una tasa que oscila en 28 por cada cien mil 

habitantes. A esto se une un deficiente y tortuoso sistema de justicia, el cual provoca que el 

94% de los delitos no se denuncien y que, de los denunciados, sólo el 11.5% de ellos termi-

nen en detenciones (Janzen, 2023).

Aunque los homicidios dolosos, el secuestro y el feminicidio muestran una ligera y os-

cilante disminución, según estadísticas del gobierno federal, otros delitos como la desapa-

rición forzada, la extorsión, la trata de personas, el narcomenudeo, la violación, el robo a 

negocio o la violencia intrafamiliar, así como otros delitos que atentan contra la vida, la in-

tegridad corporal y la libertad personal, alcanzaron su máximo nivel histórico durante el go-

bierno actual. En contraste, de 2018 a 2022, el gasto público invertido en seguridad presentó 

una disminución, al pasar de 4.2 a 3.2 pesos de cada cien invertidos del gasto público (Ob-

servatorio Nacional Ciudadano, 2023).

En este contexto, destaca el crecimiento exponencial que ha tenido la violencia contra 

las mujeres, que se explica a partir de las desigualdades sociales, la inequidad de género y la 

discriminación. Éstas a su vez están determinadas por las enraizadas desigualdades estructu-

rales de poder entre mujeres y hombres, las cuales se ven agravadas por un sistema judicial 

deficiente para atender este flagelo, situación que se agudizó durante el confinamiento por 

la pandemia del covid-19. En 2022, 122,011 mujeres fueron víctimas de violencia en México, y 

en lo que respecta a la violencia familiar, ésta mantuvo índices sostenidos en los últimos tres 

años, ya que, para 2020, se contabilizaron 220,028 delitos; en 2021, 253,739, y en 2022, 270,544 

(Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [sspc], 2022).

La violencia contra las mujeres se ha diversificado y se ha sostenido en los últimos tres 

años. En 2020 se registraron 2,800 homicidios dolosos, en 2021 hubo 2,748 y en 2022, 2,808. 

Del total de homicidios dolosos registrados en 2020 fueron clasificados como feminicidios 

únicamente 947; en 2021, 980, y en 2022, un total de 948. En lo que respecta a homicidios cul-

posos, en 2020 se registraron 3,136; en 2021, 3,284, y en 2022, 3,890. Salvo el delito de secues-

tro contra mujeres, el cual muestra una tendencia a la baja, al registrarse 224 en 2020, 192 en 

2021 y 161 en 2022, otros delitos mostraron un crecimiento sostenido en estos tres años, como 

lo muestra la tabla 1 (p. 5) (sspc, 2022).

También han aumentado las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de 

violencia contra la mujer, ya que en 2020 se registraron 260,067; en 2021, 291,331, y en 2022, 

1 Dado que en la actividad del narcotráfico participan mayoritariamente hombres, en 2022, el 85% de los 
homicidios dolosos se perpetraron contra ellos.
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339,451. Relacionadas con incidentes de abuso sexual, se registraron, en 2020, 5,003; en 2021, 

6,169, y en 2022, 6,977; relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual, en 2020, 

8,376; en 2021, 9,505, y en 2022, 11,323; relacionadas con incidentes de violencia de pareja, en 

2020, 236,562; en 2021, 259,452, y en 2022, 260,946; relacionadas con incidentes de violencia 

familiar, en 2020, 689,388; en 2021, 690,295, y en 2022, 599,409 (sspc, 2022).

Es importante considerar, dentro de todos estos números y estadísticas, el alto porcentaje 

de denuncias que no se realizan por miedo a los agresores, miedo a la presión social o familiar, 

profunda desconfianza en las autoridades o por influencia religiosa, factores que inhiben en 

gran medida el crecimiento de las denuncias que se reflejan en las estadísticas aquí mostradas.

Sabemos que la violencia contra las mujeres, y en general todo tipo de violencia intra-

familiar, es un fenómeno que se encuentra enraizado en los mandatos de la masculinidad 

que impera en México, problema que se hace más complejo si tomamos en cuenta la grave 

encrucijada de inseguridad por la que atraviesa el país. Si bien las estadísticas muestran un 

marginal descenso de las muertes ocasionadas por homicidios dolosos, no podemos pasar 

por alto la realidad de que en México las desapariciones forzadas han alcanzado niveles his-

tóricos. Si no comparamos la primera estadística (homicidio doloso) con la segunda (desa-

parición forzada), es muy difícil comprender la realidad global por la que nuestro país está 

atravesando en el tema de la inseguridad pública.

Según estadísticas arrojadas en mayo de 2022 por el Registro Nacional de Personas Des-

aparecidas y No Localizadas (2023), durante el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) 

desaparecieron 854 personas; en el sexenio de Felipe Calderón el número creció exorbi-

tantemente hasta alcanzar poco más de diecisiete mil personas desaparecidas; con la ad-

ministración de Enrique Peña Nieto la tendencia siguió al alza y se rebasaron las 35 mil per-

sonas desaparecidas. En la presente administración, hasta mayo de 2023 y a cuatro años y 

Tabla 1

Delitos contra las mujeres, 2020-2022
Delito 2020 2021 2022

Lesiones dolosas 57,495 63,370 67,318

Lesiones culposas 14,555 17,752 21,921

Víctimas de extorsión 2,864 3,359 3,766

Corrupción de menores 1,465 1,548 1,910

Trata de personas 458 509 636

Violencia familiar 220,028 253,739 270,544

Violencia de género 4,050 4,186 5,524

Violación 16,543 21,189 23,102

Fuente: Elaboración propia con datos de la sspc (2022).
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cinco meses del inicio del actual gobierno, el número de desaparecidos y no localizados es 

de 42,029 personas.

Las proyecciones apuntan a que el número de desapariciones seguramente rebasará las 

55 mil personas para el 2024, lo que muestra una importante alza en este tipo de delito que 

debe cruzarse necesariamente con el de los homicidios dolosos. Además, dadas las condi-

ciones de desconfianza y contubernio entre las autoridades judiciales y los grupos del cri-

men organizado, numerosas son las organizaciones y las voces que han manifestado la in-

minente necesidad de reconocer que el número de desapariciones podría llegar incluso a 

duplicarse o triplicarse.

Otro de los fenómenos importantes que afectan a la seguridad en nuestro país, y que 

también se encuentra al alza, es el consumo de drogas y la intoxicación por alcohol, princi-

palmente en jóvenes. Según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (conadic, 

2022), el Informe Mundial sobre las Drogas 2022 dio como indicadores que, entre 2010 y 2020, 

aumentó en un 26% el consumo de sustancias psicoactivas. Este fenómeno está estrecha-

mente relacionado con todo tipo de violencias que los ciudadanos empiezan a experimen-

tar desde temprana edad.

El consumo del alcohol o de drogas blandas, como la mariguana, sirven recurrentemen-

te como vehículos transitorios para alcanzar el consumo de drogas sintéticas de mayor cala-

do, cuyos efectos inmediatos y secundarios son sumamente dañinos para la salud pública y 

aumentan en gran medida la exposición y el riesgo a todo tipo de violencias en la población 

(violencia intrafamiliar y contra las mujeres, accidentes y conflictos personales, homicidios, 

entre otros) (H. Ayuntamiento de Sahuayo, 2023).

Se estima que, a partir de la pandemia iniciada en 2020, el consumo de drogas y alcohol en 

jóvenes se incrementó considerablemente, tanto en el sector de los consumidores habitua-

les como en el de los nuevos consumidores. El encierro ante la emergencia sanitaria provo-

có graves daños en la salud mental de la población, generando estrés, ansiedad o depresión, 

que, junto con el aislamiento, propiciaron hábitos que estimularon el abuso en el consumo 

de estas sustancias (Carrascoza Venegas, 2022, pp. 19-120). 

Conclusiones

Es importante ver los efectos de la violencia no sólo a través de estadísticas aisladas o no 

relacionadas entre sí, ya que poco nos ayudan a entender las realidades movibles que sub-

yacen sobre los límites de la violencia en México, debido a que los métodos de intimidación 

y de terror implementados por los carteles de la droga se mantienen en constante evolu-

ción. Nos referimos a la transición por la que ha pasado la violencia letal emanada del cri-

men organizado, la cual ha pasado de una “violencia utilitaria, cuyos fines son legibles o 

aprehensibles para la experiencia —te mato para robarte, te aniquilo porque tu presencia 
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estorba mis planes, etcétera”—, a una violencia caracterizada por hechos atroces, donde 

“la muerte del otro no es suficiente” (Reguillo, 2021, p. 184).

A esa violencia donde se emplea un “poder incuestionable, que apela a las más brutales 

y, al mismo tiempo, sofisticadas formas de violencia sobre el cuerpo ya despojado de su hu-

manidad (los decapitados, los colgados en los puentes, los cuerpos desmembrados y tirados 

en la calle)” (Reguillo, 2021, p. 54), habría que agregar la multiplicación de episodios de horror 

que configuran escenarios propios de una guerra.

Esta transformación se ha dado a partir de los reajustes de las organizaciones criminales 

frente al Estado, que del horrorismo social de las masacres y la exhibición de cuerpos apila-

dos y mutilados2 ahora nos enfrentan a un crecimiento exponencial de desapariciones for-

zadas y fosas clandestinas, cuyo impacto se ahoga en el dolor, el miedo y la impotencia que 

viven los familiares y grupos buscadores de personas.

La desaparición forzada se ha convertido en el último eslabón del silencio y el terror, in-

cluso por arriba de la muerte, ya que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de 

Personas (cnbp), el registro total de fosas en el país desde 2006 hasta la fecha es de 5,545. En 

el gobierno actual, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de enero de 2023 se han encontrado 2,710 

fosas clandestinas, que representan el 49% del total registrado hasta el momento, de las cua-

les se han rescatado 2,395 cuerpos (Fuentes, 2023).

Sin restarle valor a las cifras que regularmente emiten los organismos autónomos y del 

gobierno encargados de cuantificar las violencias, éstas deben ser leídas con precaución 

frente al discreto descenso que muestran algunos delitos, como los homicidios dolosos, 

los secuestros o los feminicidios, ya que la disputa territorial entre carteles suele presentar 

ciclos impredecibles de violencia, con aumentos y disminuciones coyunturales que deben 

entenderse en función de la lógica y la dinámica de esta disputa por la hegemonía territorial.

Un ejemplo de ello no sólo es el incremento en el número de personas desaparecidas 

y no localizadas, sino también la violencia contra las mujeres que, además de asentarse en 

una cultura hegemónica masculina, es resultado del ambiente generalizado de violencia es-

tructural que vive el país y de aquella derivada del crimen organizado, los cuales han crea-

do las condiciones que potencian las agresiones cada vez más constantes en contra de ellas.

2 En 2011, el gobierno de Enrique Peña Nieto y empresarios televisivos firmaron el Acuerdo para la Cober-
tura Informativa de la Violencia, el cual instaba a éstos a seguir un decálogo de criterios editoriales para no 
interferir en el combate a la delincuencia, dimensionar adecuadamente la información y no convertirse en 
voceros involuntarios de los criminales (Martínez, 2011).
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resumen

Este artículo aborda los derechos sociales que la legislación 

mexicana les concede a los extranjeros en el país y muestra los 

resultados de una investigación híbrida (documental y de cam-

po) que incluye encuestas realizadas a personas migrantes ex-

tranjeras en situación migratoria irregular. Los hallazgos de estas 

encuestas muestran las expectativas que tienen estos migran-

tes sobre las prestaciones derivadas de los derechos humanos a 

la salud, educación, trabajo, seguridad social y vivienda en Mé-

xico, y que deberían ser la base para la construcción de sus de-

rechos sociales.
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abstract

This article addresses the social rights that Mexican legislation 

grants to foreigners in the country and presents the results of a 

hybrid research (documentary and field) that includes surveys 

conducted on foreign migrants in irregular migratory situations. 

The findings of these surveys show the expectations that the-

se migrants have regarding the benefits derived from human 

rights to health, education, work, social security, and housing 

in Mexico and that should be the foundation for the construc-

tion of their social rights.
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Introducción

La migración es un fenómeno presente en la humanidad y sus motivos cambian con el tiem-

po, el contexto social, el económico e inclusive con los factores ambientales. Aunque el ob-

jetivo común es mejorar las condiciones de vida para la familia y la comunidad, migrar a un 

país distinto requiere cumplir con disposiciones migratorias establecidas por las leyes recep-

toras. Esto lleva a que muchas personas emigren de forma irregular, intentado evitar ser cap-

turadas y deportadas.

En los últimos años ha habido movimientos masivos de migrantes (caravanas), princi-

palmente provenientes de Centroamérica, buscando llegar a Estados Unidos de América de 

forma irregular. Esta situación conlleva diversas problemáticas, no sólo para México (como 

país de tránsito) o Estados Unidos (como país de destino), sino también para las personas 

migrantes, ya que, al tener un estatus migratorio irregular, se exponen a actos delincuenciales 

cometidos por organizaciones criminales en el país y a violaciones sistemáticas de sus 

derechos humanos, inclusive por parte de las autoridades.

Particular importancia reviste el acceso a las prestaciones derivadas de los derechos 

sociales, ya que, aunque estén contenidas en tratados internacionales y en la legislación 

nacional, no garantizan el acceso de las personas migrantes a las prestaciones en educación, 

salud, vivienda, trabajo y seguridad social. Pero ¿qué es lo que los propios migrantes quieren 

al respecto? 

A los estudiosos del derecho social nos queda claro que, para que una norma jurídica 

sea acatada por los sujetos, se requiere de la legitimidad de la norma (Kelsen, 1982), y ésto 

sólo se logra si la propia población objetiva en la que recaen los efectos de esa norma la 

reconoce como válida, pues la considera justa y coherente, además de que pretende dar 

respuesta a la problemática en cuestión. Para ello, la mejor forma de lograrlo es mediante 

la participación en la construcción de la propia norma, y esto sólo es posible escuchando 

a la población a la que se le otorgarán derechos y obligaciones o prestaciones derivadas 

de los derechos sociales, en este caso, a los migrantes. Además, las normas que rigen el 

otorgamiento de las prestaciones derivadas de derechos sociales para grupos humanos en 

estado de vulnerabilidad pertenecen a la rama del derecho social, y éste debe entenderse, 

por su función y su objetivo, como medio de la política social (Zacher, 1988, p. 128).

El presente artículo recoge las opiniones de los migrantes en situación irregular en 

relación con su protección mediante los derechos sociales, para enfatizar la importancia de 

su participación en la construcción de las normas de protección social.

Se encuentra estructurado en cinco apartados: el primero es la presente introducción; 

el segundo consiste en las precisiones terminológicas que envuelven el tema principal; el 

tercero se ocupa de los resultados del trabajo de campo en lo referente a las necesidades 
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de las personas migrantes en materia de derechos sociales; el cuarto incluye las principales 

reflexiones a manera de conclusión, y, por último, las fuentes de investigación consultadas.

Breves precisiones terminológicas

Para una mejor comprensión, es importante definir lo que se entiende por un migrante y de-

rechos humanos sociales.

Migrantes con situación migratoria regular e irregular

Migrante, según la Organización Internacional para las Migraciones (oim), es toda persona que 

se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una 

frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones (Organi-

zación Internacional para las Migraciones [oim], 2022). Las personas migrantes con un esta-

tus migratorio regular gozan de los derechos establecidos en las leyes del país anfitrión, ya 

que, al cumplir con los requisitos para una estadía legal, están protegidos plenamente por 

sus normativas. Por otro lado, aquellos migrantes en situación migratoria irregular, es decir, 

aquellas personas que no cuentan con autorización por parte de las autoridades migratorias 

del país de acogida para residir o transitar dentro de él, enfrentan limitaciones en la protec-

ción de sus derechos, lo cual se traduce principalmente en el temor a ser deportados a sus 

países de origen por no cumplir con las regulaciones migratorias.

Derechos humanos sociales

Los derechos humanos sociales son aquellas concesiones de corte natural y universal que tie-

nen como función consagrar necesidades básicas de todas las personas con la intención de 

garantizar una vida social e individualmente digna.

Estos derechos tuvieron un gran auge a partir de Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 y de la promulgación del Protocolo de San Salvador, que es el instrumen-

to adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado en 1988 y que 

entró en vigor en 1999, donde se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales. 

Este instrumento establece los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y eco-

nómicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad (Organización de los Estados 

Americanos [oea], 2020), dentro de los cuales se encuentran el trabajo, la seguridad social, la 

alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros. Estos derechos están reglamen-

tados en México por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las si-

guientes leyes reglamentarias: Ley de Migración, Ley General de Educación, Ley General de 

Salud, Plan Integral de Atención a la Salud de la Población, Ley de Vivienda, y el Estatuto Or-

gánico del Instituto de Salud para el Bienestar, entre otras.
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Desafortunadamente, aunque estén reconocidos a nivel legal, la garantización de los de-

rechos humanos sociales implica el otorgamiento de prestaciones, que se complica con la 

necesidad prioritaria de garantizar esos derechos para la población nacional de un Estado 

antes de atender a los migrantes, por ser extranjeros y tener además una característica mi-

gratoria irregular.

Autopercepción de las necesidades de las personas migrantes desde una perspectiva 

de derechos sociales

Para conocer las necesidades de las personas que se encuentran en situación de migración 

irregular en lo que respecta a sus derechos sociales fue esencial entrevistar a la población ob-

jetivo. En este contexto, se llevó a cabo una encuesta utilizando un cuestionario compues-

to por 49 preguntas.

Para ello, un grupo de investigación encuestó a un total de 357 personas en situación de 

migración irregular en tres regiones geográficas de México: la frontera sur (Tapachula, Chia-

pas), la frontera norte (Mexicali, Baja California) y el centro del país (Ciudad de México).

Los resultados de la encuesta muestran que las expectativas de las personas migrantes en 

situación irregular evolucionan a medida que aumenta su tiempo de estancia en México. Al 

principio, se centran en necesidades básicas de supervivencia, como alimentación, refugio y 

atención médica urgente, y sólo aspiran a un tránsito seguro hacia otro destino, sin preocu-

parse por derechos sociales continuos o progresivos, ya que no planean quedarse en el país.

Por otro lado, el grupo de migrantes que lleva de tres a seis meses en México reconoce la 

necesidad de contar con medidas de protección social más sólidas, como acceso a vivienda 

en lugar de refugios temporales y que sus hijos puedan asistir a la escuela.

Finalmente, aquellos migrantes que han permanecido en México por más de seis me-

ses presentan una percepción diversa de sus necesidades, ya que ven frustrada su ruta ha-

cia Estados Unidos y requieren no sólo apoyo humanitario y protección social temporal, 

sino la materialización progresiva y constante de sus derechos sociales. Demandan el de-

recho al trabajo y a la formación para mejorar sus vidas, atención integral de la salud y no 

sólo asistencia médica de emergencia, entre otros aspectos. Los resultados generales por 

tema son los siguientes:

Educación

El nivel educativo de la mayoría de los migrantes encuestados es bajo, con una gran propor-

ción que sólo ha cursado primaria o secundaria. Esta falta de formación profesional limita sus 

oportunidades laborales y los expone a trabajos no calificados y explotación laboral. Muchos 

migrantes ven a México sólo como un país de tránsito hacia su destino final, generalmente 

Estados Unidos, por lo que no tienen interés en recibir educación en el país.
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El 92.29% de los encuestados no ha recibido servicios educativos en México y más de la 

mitad de ellos no espera recibirlos. Aunque el 53.3% considera que la educación en México 

es mejor que en su país de origen, para la mayoría de los migrantes no es una preocupación 

principal durante su trayecto migratorio, ya que tienen necesidades más inmediatas, como 

la alimentación, el alojamiento y, sobre todo, su seguridad. Sin embargo, sí reconocen que la 

educación es un derecho que puede mejorar sus condiciones de vida en el futuro, proporcio-

nándoles oportunidades laborales y un mayor ingreso económico. Aunque actualmente no 

sea una prioridad para muchos migrantes, es un aspecto que podría tener un impacto signi-

ficativo en su calidad de vida a largo plazo.

Salud

En cuanto a salud, el 72% de los encuestados reporta tener algún tipo de enfermedad, pero 

sólo el 41.25% recibe atención médica, ya sea pública o privada. El acceso a la salud se ve di-

ficultado por la necesidad de contar con documentos de identificación, como la Clave Única 

de Registro de Población (curp), que es difícil de obtener para los migrantes.

Aunque la Constitución mexicana establece el derecho a la protección de la salud (artícu-

lo 4) para todas las personas, la realidad es que el acceso a la atención médica en institucio-

nes públicas requiere cumplir ciertos requisitos, lo que dificulta su disponibilidad para los mi-

grantes en situación irregular.

El 53.48% de los encuestados considera que la atención médica es mejor en México que 

en sus países de origen, pero algunos migrantes tienen experiencias diferentes. Aunque el 

porcentaje muestra una perspectiva favorable hacia el acceso a la salud en México, la inves-

tigación demuestra que las instituciones públicas sólo brindan atención de urgencias, y a 

menudo se logra obtener un tratamiento adecuado que incluya medicación sólo median-

te la intervención de organizaciones no gubernamentales (ong). El derecho a la salud es fun-

damental y debe ser garantizado para todas las personas, independientemente de su con-

dición migratoria.

Trabajo

Respecto al trabajo, sólo el 39.77% de los encuestados tiene empleo en México, y, de ellos, el 

64.1% trabaja en el sector informal sin acceso a derechos laborales ni salarios justos. El 97.10% 

no paga cuotas para poder trabajar.

Este derecho social es controvertido, ya que la mayoría de los migrantes buscan traba-

jo para mejorar sus condiciones de vida, pero para obtener empleo formal necesitan tener 

una estancia legal en el país, lo cual complica la situación. Aunque la Constitución (artículo 

5) y los derechos humanos protegen el derecho al trabajo, las leyes migratorias dificultan el 
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acceso a empleos formales, lo que obliga a los migrantes a laborar en situaciones precarias 

y con salarios reducidos.

El 20.35% de los encuestados ha experimentado violaciones laborales, desde discrimina-

ción hasta explotación, debido a su estatus migratorio irregular.

En cuanto a si prefieren trabajar en México o en su país de origen, el 61.86% mencionó 

que es mejor en México, destacando la importancia del trabajo para el desarrollo personal 

y el sustento económico. Sin embargo, para los migrantes en situación irregular el trabajo a 

menudo implica violaciones constantes de sus derechos humanos.

Vivienda

El 66.76% de los encuestados ha recibido alojamiento temporal, en la mayoría de los casos, 

en lugares manejados por asociaciones civiles u ong. De ellos, el 75.30% es gratuito. Sin em-

bargo, un 33.24% no ha recibido ningún alojamiento y duerme en lugares públicos (en la ca-

lle). La situación varía según el tiempo de estancia en el país, ya que al principio encuentran 

albergues públicos y privados, pero luego deben buscar viviendas en alquiler con requisitos 

que a menudo no pueden cumplir, lo que lleva a más personas a vivir en situación de calle.

A pesar de que la Constitución mexicana (artículo 4) garantiza el derecho a una vivienda 

digna para todas las familias, la realidad muestra que este acceso está lejos de ser alcanzado 

para muchos migrantes. El acceso a una vivienda requiere cumplir con requisitos estableci-

dos por leyes secundarias, como tener un trabajo formal y una estancia legal, lo que repre-

senta barreras para los migrantes.

Seguridad social

El 91.98% de los encuestados no tiene seguro social actualmente, pero el 80.12% está inte-

resado en registrarse para obtener los beneficios. El 53.56% considera que la seguridad so-

cial es mejor en México, mientras que el 18.73% opina que es mejor en sus países de origen.

Los datos muestran que los migrantes tienen conocimientos básicos sobre los beneficios 

del sistema de seguridad social y están interesados en acceder a él, no sólo por la atención 

médica sino también por otras prestaciones, como las pensiones por vejez o la protección en 

caso de accidentes laborales.

En general, se concluye que los migrantes en situación irregular tienen limitado el acceso 

a estos derechos sociales debido a cuestiones presupuestarias y, sobre todo, a su condición 

migratoria. Esto afecta su calidad de vida y aleja la posibilidad de una vida digna para este 

grupo vulnerable. El acceso a la atención a la salud, el trabajo, la educación, la vivienda y la 

seguridad social no debería depender del estatus migratorio de una persona.
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A manera de conclusión: “protección social participativa”

La migración es un fenómeno permanente en las sociedades, y los Estados deben abordar 

las causas y garantizar los derechos humanos sociales de los migrantes para evitar violacio-

nes sistemáticas de sus derechos.

El análisis realizado sobre las personas migrantes en situación migratoria irregular en Mé-

xico ha llevado a la formulación teórica de la protección social participativa como una pro-

puesta para garantizar los derechos sociales de este grupo vulnerable. Las conclusiones ob-

tenidas son las siguientes:

 - Los resultados muestran que las expectativas y necesidades de los migrantes cam-

bian con el tiempo de estancia en México. Al inicio, se enfocan en necesidades bá-

sicas de supervivencia, pero a medida que pasa el tiempo demandan prestaciones 

de derechos sociales, como vivienda y educación.

 - La falta de mecanismos de participación impide que los migrantes puedan expre-

sar sus necesidades y conduce a la mala aplicación de políticas públicas que no se 

ajustan a sus requerimientos.

 - La protección social participativa busca mejorar las condiciones de vida de los mi-

grantes a través de la consulta y participación activa de los beneficiarios en la cons-

trucción de políticas públicas que atiendan sus necesidades.

 - La participación social es un mecanismo que contribuye a garantizar los derechos 

humanos sociales de las personas migrantes en situación migratoria irregular, ya que 

a través de ella se les otorga voz para exigir la protección y el otorgamiento de estos 

derechos por parte del Estado. Al contrario de la participación ciudadana, la partici-

pación social no requiere de la existencia de la cualidad de ciudadano para ser par-

tícipe en la construcción de la norma que beneficie a la persona migrante, lo que da 

pauta a la configuración de la protección social participativa.
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resumen

El trabajo tiene como objetivo analizar la percepción que tiene 

la comunidad estudiantil del oriente de Morelos con respecto a 

la habilitación de un baño incluyente, como parte de una políti-

ca institucional de corte progresista. Mediante un diseño meto-

dológico cuantitativo, se aplicaron 131 encuestas conformadas 

por cuestionarios estructurados de tipo mixto. En el análisis se 

estudian los efectos de la socialización de dos agencias: la fa-

milia y la educación escolar. El estudio concluye que la educa-

ción familiar y escolar y el contacto con grupos de pares vincu-

lados a la comunidad lgbtq+ incidieron en la disminución de 

estereotipos y roles de género e incrementaron la valoración 

positiva de las estrategias implementadas por las autoridades 

universitarias para la habilitación del baño incluyente.
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abstract

The objective of the work is to analyze the perception that the 

student community located in the East of Morelos has regarding 

the habilitation of an inclusive bathroom, as part of a progressive 

institutional policy. Using a quantitative methodological design, 

131 surveys made up of mixed-type structured questionnaires 

were applied. The analysis studies the effects of the socializa-

tion of two agencies: the family and the school education. The 

study concludes that family and school education and contact 

with peer groups linked to the lgbtq+ community, had an im-

pact on the reduction of stereotypes and gender roles and in-

creased the positive assessment of the strategies implemented 

by the university authorities for the empowerment of the inclu-

sive bathroom.
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Introducción

Morelos cuenta con 1,971,520 habitantes, 51.8% de los cuales son mujeres y 48.2% hom-

bres. Su diversidad está representada en 1.93% de hablantes de lenguas indígenas y 1.9% de 

afromexicanos o afrodescendientes. En cuanto a religión, 71% se categoriza como población 

católica, 14.3% como protestante o cristiana evangélica y 8.4% afirma no tener religión (Ins-

tituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2020).

Esta segmentación poblacional en cuanto a sexo, raza y religión es una división que, al me-

nos en México, comienza a aplicarse por primera vez en el Censo General de la República Mexi-

cana de 1895. Su utilidad en el naciente y convulso Estado mexicano radicaba no sólo en co-

nocer la composición poblacional, numéricamente hablando, sino sobre todo, aunque no de 

forma exclusiva, para diseñar e implementar estrategias de integración y asimilación cultural, 

impulsadas fuertemente por la educación pública (Ramírez, 2021; Ramírez, 2018; Ramírez, 2016).

En el México moderno, aunque continúan vigentes estas segmentaciones tradicionales 

para el entendimiento de la diversidad del territorio, la realización de los censos y el cono-

cimiento de la estructura poblacional cumple en la actualidad con al menos tres objetivos: 

analizar los cambios generacionales y los cursos de vida de los habitantes del país, diseñar 

estrategias de intervención pública enfocadas a sectores específicos y visibilizar grupos que 

anteriormente carecían de representación en las estadísticas oficiales.

Lo anterior ha permitido la incorporación de nuevas variables sociodemográficas en los 

censos, un aspecto nodal para el análisis de las transiciones de los modos de vida e intereses 

de los habitantes de México, con el fin de cartografiar y detectar áreas de posible conflicto y, 

por lo tanto, de fragmentación o, en su caso, de consenso social.

Politológicamente, a esta fragmentación se le conoce como clivaje, una división social 

derivada de pugnas ideológicas históricas por activadores como la religión, las diferencias 

entre el campo y la ciudad, la periferia y el centro, y el trabajo y el capital (Lipset y Rokkan, 

2001); clivajes que han propiciado no sólo el enfrentamiento de intereses, sino la formación de 

estructuras e instituciones para su reconocimiento, el manejo civilizado de los conflictos, y el 

diálogo y la tolerancia, cuya forma característica de institucionalización han sido los partidos 

políticos y las organizaciones no gubernamentales (ong).

Actualmente, aunque persisten estos clivajes, el mejoramiento de la calidad de vida, la 

reducción de la pobreza y la masificación de la educación han posibilitado que, primordialmente 

en los países industrializados, se transitara a lo que Inglehart (1977) denominó posmaterialismo, 

una era que había superado las necesidades materiales básicas y los conflictos e intereses 

asociados a ellas, y que ahora se caracterizaba por la emergente y rápida difusión y aceptación 

de los valores posmateriales (progresistas),1 que encontraron cabida en ideologías políticas 

1 La emergencia del progresismo es posible ubicarla en la disputa ideológica de 1864 entre reformistas y 
revolucionarios, que derivó en el surgimiento de la socialdemocracia. Su propuesta se basaba en extender 
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posmodernas, como el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, entre otras, y que comúnmente 

se les denominó nueva izquierda.

El posmaterialismo para su desarrollo tuvo como objetivo la consolidación —al menos 

en el discurso y el ideal político— de un nuevo modelo de democracia: la democracia 

deliberativa (Habermas, 1991), cuyo cimiento se encontraba en un individuo políticamente 

activo, interesado en la esfera pública, informado, educado y capacitado para actuar por 

intereses colectivos; hábil para hacer valer sus derechos jurídico-políticos, pero también para 

responsabilizarse de sus actos; en otras palabras, un defensor de las instituciones, la ley, la 

libertad y los derechos.

Esta nueva cultura política permitió que en los países industrializados comenzara a gestarse, 

a finales de la década de 1960, especialmente en Estados Unidos, Alemania y Francia, un 

movimiento a favor de los derechos de las denominadas disidencias sexuales, que cuestionaban 

la heterosexualidad como la única forma aceptada y legitimada de las experiencias de los 

individuos y su relación como cuerpos sexuados.

En la década de 1970, México se suma a estas reivindicaciones, cuya manifestación y 

expresión fue enarbolada por el creciente feminismo de la época y, posteriormente, por 

asociaciones como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (fhar), el Movimiento de 

Liberación Homosexual (mlh), entre otros, que, como precursores, gestaron las inercias para 

el desarrollo de la primera Marcha Nacional Homosexual en 1979 (Martínez, 2015). 

Sin embargo, fue hasta la década de 1990 cuando se comienza a expresar el cambio 

generacional en la emergencia de nuevos intereses de las disidencias sexuales mexicanas, de 

donde surge el movimiento lésbico, gay, bisexual y transgénero (lgbt), que pudo hacerse del 

apoyo institucional y económico, principalmente de organizaciones internacionales, e incidir 

en la realización de talleres para la reeducación de la población mexicana, lo cual produjo 

un impacto positivo en la legitimidad social y la cohesión del movimiento (Martínez, 2015).

No obstante, la diversidad sexual comenzó a tener relevancia estadística hasta 2005. El Con-

sejo Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred) realizó, en conjunto con la Secretaría 

de Desarrollo Social (sedesol), la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (enadis), 

las capacidades en lugar de las oportunidades, como una respuesta que abanderó la defensa del multicultu-
ralismo, la conciencia ambiental y una forma distinta del ejercicio de la ciudadanía política. También se le ha 
conocido como posmaterialismo que, como se indicó, para que pueda florecer deben abatirse las brechas 
sociales. En México, la consolidación de los valores progresistas ha tenido por lo menos tres momentos: en 
los ideales trotskistas de 1930 del pensamiento crítico de las clases medias; en el movimiento de 1968 y las 
demandas de las disidencias sexuales, y en la emergencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(prt) en 1976 y de las ideologías y valores posmateriales, como el feminismo, el ecosocialismo, el indianismo 
y el respeto a la diversidad sexual. Estos cambios lograron formar las trayectorias del movimiento lésbico, 
gay, bisexual y transgénero (lgbt) y de la movilización de los ecologistas en la década de 1980, así como cua-
tro reformas emblemáticas: el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo; la despenalización del 
aborto; el divorcio exprés, y el programa de acción climática (Ramírez y Granados, 2013).
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cuyos resultados permitieron comprender que los principales grupos discriminados eran por 

las siguientes condiciones: discapacidad, etnia, preferencia sexual, edad y religión.2

Lo relevante de estos datos fue la medición, por primera vez, del nivel de intolerancia na-

cional hacia las disidencias sexuales: 48.4% de la población afirmó, como porcentaje mayori-

tario, “no estar dispuesta a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales” y 4.1% 

los identificó como “grupos generadores de conflictos”.3 A pesar de que no se contabilizó el 

número total de personas que se autoadscribían con “preferencias sexuales diferentes”, es-

tadísticamente fueron las más discriminadas (94.7%) con respecto a los discapacitados, mu-

jeres e indígenas, y de ellas, 42.8% experimentó algún tipo de violencia, especialmente en el 

trabajo (40.1%) (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación [conapred], 2005).

Aunque la enadis continúo realizándose cada cinco años, hasta 2017 se integraron al 

conapred, para su diseño y levantamiento, el inegi y la Comisión Nacional de los Derechos Hu-

manos (cndh). A partir de ello, México fue uno de los primeros países de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) que trató de contabilizar el número de perso-

nas lesbianas, homosexuales y bisexuales en el país.

Empero, hasta 2021 se incorporó a la comunidad transexual y a las orientaciones de gé-

nero en las estadísticas oficiales, a través de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y 

de Género (endiseg), lo cual propició un debate en el país sobre la atención pública de dichos 

grupos, ya que, a través de los datos generados, se pudo cotejar la existencia de patrones co-

munes a los que se enfrentaban los colectivos lgbt: rechazo, violencia, estigmatización y, por 

lo tanto, una fuerte discriminación que impactaba en el acceso a la educación, al trabajo y a 

los derechos civiles y políticos.4

2 De acuerdo con los datos obtenidos, 30.4% de la población encuestada había experimentado algún acto 
de discriminación por alguna de las condiciones señaladas.
3 Ello impacta en el porcentaje de percepción sobre la ayuda social. Los encuestados consideraron que el Es-
tado (36.4%), los familiares (21.3%) y los grupos de pares (21.9%) deberían ser las principales redes de apoyo 
para que la comunidad homosexual accediera al empleo. Estos datos son relevantes, ya que el porcentaje de 
preferencia en cuanto a la ayuda del Estado es menor en estos grupos. Por el contrario, la población mexica-
na optaba por que se incentivara el apoyo social hacia los extranjeros (52.2%).
4 De acuerdo con los datos recuperados por la endiseg en 2021, 4.6 millones de mexicanos tienen una orien-
tación sexual lgbtq+. De ellos, 51.7% se asume como bisexual, 26.5% como gay u homosexual, 10.6% como 
lesbiana y 11.2% con otra orientación. En cuanto a la orientación de género, 34.8% se considera transgénero 
y 65.2% de otro tipo. Con respecto a las brechas que caracterizan a estos grupos, se reflejan especialmente 
en el acceso a la educación: 37.3% cuenta con educación básica, 36.2% con educación media superior y 
25.8% con educación superior. En cuanto al empleo, 64.3% se cataloga como población económicamente 
activa y 28.1% ha experimentado alguna forma de discriminación en el trabajo. Sin embargo, el rechazo al 
que esta población se enfrenta en los diferentes círculos de socialización ha impactado de forma considera-
ble en su salud emocional: 26.1% ha pensado en suicidarse y 14.2% lo ha intentado al menos en una ocasión, 
principalmente por “problemas familiares y de pareja” (57.2%), “problemas en la escuela” (20.3%), “problemas 
de salud” (19.1%), “problemas económicos” (16.6%) y “problemas derivados a su orientación sexual y/o de 
género” (14%). Por otra parte, las estadísticas obtenidas en 2022 por la enadis reflejan que la población na-
cional encuestada afirmó, con 11.4%, que en México se respetan “mucho” los derechos de las personas gays 
o lesbianas, 28.2% respondió que “algo”, 44.1% “poco” y 12.7% “nada”. Asimismo, 54.4% manifestó estar de 
acuerdo en que personas del mismo sexo tuvieran derecho a la adopción de menores y 42.6% estuvo en 
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Así, el debate sobre su inclusión fue el tema central que tanto colectivos como institucio-

nes públicas tuvieron en común. La diversidad ya no sólo se entendía por motivos de raza, re-

ligión, etnia, edad o discapacidad, sino como la diferencia ante lo socialmente aceptado, en 

este caso, la heterosexualidad. Por ello, los esfuerzos estadísticos para comprender tanto su 

representación numérica como las problemáticas a las que se enfrentan estos colectivos es 

de suma importancia para construir entornos tolerantes y seguros.

Sin embargo, las necesidades que reportan, aún con el acceso a mayores datos sobre sus 

dinámicas poblacionales, siguen siendo desconocidas y, en ciertos casos, invisibilizadas. Esto 

se exacerba a nivel municipal, donde la información es menor y apenas accesible. En este sen-

tido, el trabajo de las asociaciones civiles ha sido de importancia para empezar a compren-

der los procesos de reconocimiento que se están gestando en distintos espacios, principal-

mente en los de tipo educativo.

En el caso que aquí compete para el estado de Morelos, en 2021 la endiseg reportó que 

7.2% de personas en edades de 15 años y más se identifican como comunidad lgbtq+,5 lo 

que ubica a Morelos como uno de los ocho estados del país con mayor orientación sexual e 

identidad de género (osig) lgbtq+ (inegi, 2021).

En otros datos, un estudio realizado en esta entidad por el Instituto Nacional de Desarro-

llo Social (indesol, 2017) detectó que 43.82% de las personas osig lgbtq+ tenía “información 

adecuada o muy adecuada” sobre sus derechos y 10.11% de ellas la recibió durante su forma-

ción académica.

En cuanto a la percepción de seguridad, 51.68% hizo pública su orientación sexual o de 

género durante su educación escolar. A pesar de ser éste uno de los entornos de mayor con-

fianza para el ejercicio libre de las orientaciones sexuales e identidades de género, 44.94% 

ha experimentado discriminación “ocasional”, 17.98% “frecuente” y 10.11% “muy frecuente”, 

desde burlas, insultos y rechazo hasta agresiones físicas, especialmente a hombres homo-

sexuales (24.93%).

En cuanto a la presencia de las agresiones, la educación media ocupa el primer lugar 

(31.46%), seguida por la educación media superior (26.97%) y, en tercer lugar, la educación su-

perior (10.11%). Las reacciones que tuvieron las víctimas fueron de “enojo y frustración” (47.43%), 

“ignorar lo que pasaba” (46.15%), “negar su orientación sexual e identidad de género” (39.75%), 

desacuerdo. En cuanto a los grupos etarios con mayor inconformidad con este derecho se encontraron las 
personas de 60 años y más, en un 60.7%. Con respecto a la tolerancia hacia las parejas del mismo sexo, ante 
la afirmación de que “se justifica que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja”, 23.7% respon-
dió que “mucho”, 16.5% “algo”, 26.3% “poco” y 43% “nada”. Además, 33.4% manifestó tener algún rechazo a 
rentar una vivienda a grupos transgénero, transexual o travesti, 29.8% a personas gays o lesbianas y 32.5% 
estaría en contra de que algún hijo(a) se casara con una persona del mismo sexo.
5 Siglas compuestas por las diferentes categorías para referirse a las disidencias sexuales: lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero y queer. El signo “+” representa a los grupos no mencionados en las siglas.
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“faltar a clases” (23.07%) y “pensar en el suicidio” (8.98%). Estos datos se complementan con 

el número de denuncias presentadas en 2022 por causas de discriminación, principalmen-

te en instituciones de educación superior. De un total de 35, tres se enviaron a la Dirección 

de la Diversidad Sexual y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (cdhm) 

(Flores, 2022a).

Ante estos datos, se han emprendido acciones a nivel estatal y municipal para construir 

espacios de diálogo, con el objetivo de promover el reconocimiento de los derechos de la co-

munidad osig lgbtq+, lo cual permitió que, tras siete años de búsqueda de reconocimiento y 

activismo político de este sector, se aprobara en 2021 la reforma al Código Familiar con die-

ciséis votos a favor y una abstención, lo que permitió la entrada en vigor de la Ley de Identi-

dad de Género (Sánchez, 2021).

El impacto de la ley se observa en la solicitud de aproximadamente trescientos cambios de 

género en la Dirección Estatal del Registro Civil, en su mayoría de mujeres transgénero (Flo-

res, 2022b). Este es un indicador de valores cambiantes, en el cual la comunidad osig lgbtq+ 

cumple un papel estratégico al convertirse en un lobby político y social para el reconocimien-

to de sus libertades y derechos.

Por ello, con la finalidad de mostrar los cambios en los valores entre los jóvenes en More-

los se analiza un estudio de caso peculiar: la instauración de un baño incluyente en una fa-

cultad universitaria de tipo público, situada en el oriente de Morelos. La relevancia de ello ra-

dica en que un baño incluyente es un posicionamiento político y, en este caso, institucional, a 

favor de la tolerancia y la diversidad. Se define como un espacio que posibilita el uso de ins-

talaciones a las disidencias genéricas y sexuales y, por lo tanto, permite que la división por 

sexos y la heteronormatividad sean legítima y públicamente cuestionadas (Vázquez, 2022).

Este tipo de acciones forma parte de las áreas estratégicas que la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) ha impulsado entre los paí-

ses, con el objetivo de implementar la educación integral en sexualidad (eis), la cual

es un proceso basado en un currículo para enseñar y aprender sobre los aspectos cog-

nitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los ni-

ños, las niñas y los y las jóvenes con conocimiento, habilidades, actitudes y valores que 

los empoderarán para: realizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones so-

ciales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus decisiones afectan su bienestar y el de 

los demás; y entender cuáles son sus derechos a lo largo de su vida y asegurarse de pro-

tegerlos (unesco, 2018, párr. 1).

Trasversalmente, trata de cumplir con: a) la promoción de los derechos humanos; b) la 

formación de una conciencia sobre la diversidad de género; c) la adaptabilidad de la eis al 
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contexto social, cultural y al sistema de valores de los países; d) el empoderamiento y la crea-

ción de sociedades más justas, y e) la formación de relaciones interpersonales pacíficas, to-

lerantes y respetuosas de la intimidad (unesco, 2018).

Sin importar los propósitos que la eis proponga, es preciso señalar que todo cambio en 

una organización genera inercias. Dependiendo de su magnitud y alcance, éstas podrían ser 

transformadoras del sistema y la cultura organizacional, simbióticas con el entorno o gene-

radoras de patrones de rechazo colectivo (Galindo y Poom, 2020). A partir de estas conside-

raciones se ha tratado, mediante la evidencia empírica recabada, de identificar la variedad 

de significados que la comunidad estudiantil ha asociado a este espacio, valoraciones que 

muestran un cambio generacional en el que influyen dos variables: el perfil sociodemográ-

fico de la población objetivo y los procesos de socialización a los que han sido expuestos los 

estudiantes. Éstos han condicionado la visión social sobre los temas de inclusión y toleran-

cia, pero sobre todo la aceptación o el rechazo de políticas institucionales que inciden en la 

apertura a las disidencias sexuales y las orientaciones de género.

Por lo tanto, este trabajo tiene por objetivo analizar los valores, opiniones y actitudes de 

los estudiantes en estas temáticas, generados con la instauración del baño incluyente y, pa-

ralelamente, responder cómo influyen los procesos de socialización del núcleo familiar y es-

colar de los universitarios en la percepción de este espacio.

La hipótesis que subyace a esta cuestión se sintetiza en la siguiente premisa: los pro-

cesos de socialización de las agencias familiar y escolar se manifiestan en los estudiantes 

universitarios en la adquisición de valores tendientes al progresismo e influyen positiva-

mente en la aceptación del baño incluyente y en una mejor adaptabilidad hacia la diver-

sidad sexual y de género.

A partir de la revisión bibliográfica se puede concluir que los estudios sobre baños in-

cluyentes son escasos, recientes y provienen principalmente de la academia anglosajona 

(Barnett et al., 2018; Colliver y Duffus, 2021; Francis et al., 2022; Herman, 2013; Marcoci y Bo-

vens, 2023; Murchison et al., 2019; Price-Feeney et al., 2021; Wernick et al., 2017). Ello obedece 

a que las primeras universidades que impulsaron su implementación en el continente ame-

ricano fueron la Universidad de Georgetown, la Universidad de Arizona y la Universidad de 

Massachusetts Amherst.

En el caso mexicano es común encontrar referencias en el ámbito periodístico que dan 

cuenta del movimiento creciente en las universidades para la implementación de estos es-

pacios (El Heraldo de México, 2022; González, 2017; Vázquez, 2022). El primer caso de una uni-

versidad que estableció sanitarios sin género en el país se dio en 2017, con la Universidad Ibe-

roamericana (uia) y posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) se 

sumó a esta iniciativa en las Facultades de Estudios Superiores de Iztacala y Aragón. Sin em-

bargo, aún existe un vacío en la academia sobre los efectos en el corto y largo plazo sobre 
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los valores, percepciones y actitudes de la población estudiantil, al habilitar en las instalacio-

nes universitarias espacios incluyentes.

Por lo anterior, para la recopilación de la evidencia empírica, esta investigación tuvo un 

diseño metodológico cuantitativo, a través de encuestas con cuestionarios estructurados de 

tipo mixto, conformados por 23 preguntas con categorías de respuesta designante y ocho 

preguntas abiertas divididas en tres ítems: a) el perfil sociodemográfico de la población ob-

jetivo; b) el sistema de valores de los estudiantes universitarios, y c) las percepciones y acti-

tudes generadas sobre el baño incluyente. En total se aplicaron 131 encuestas cara a cara a 

estudiantes universitarios de octubre a noviembre de 2022.6

El resultado de la encuesta se presenta en cuatro apartados. El primero analiza el perfil 

sociodemográfico de los jóvenes universitarios. El segundo explica el sistema de valores de 

la comunidad estudiantil. El tercero identifica las opiniones y actitudes más comunes entre 

los estudiantes, asociados a la instauración del baño incluyente, y, finalmente, en el cuarto 

apartado se exponen las conclusiones generales de este trabajo.

Perfil sociodemográfico de los universitarios: características distintivas

La encuesta que aquí se presenta se centró en la recopilación de los siguientes datos socio-

demográficos de la comunidad estudiantil: sexo, edad, ocupación, religión, composición fa-

miliar e ingresos individuales mensuales. Del total de las 131 encuestas, 57% de los estudian-

tes se autoubicaron como “mujeres”, 41% como “hombres” y 2% en la categoría de “otro”. En 

cuanto al ciclo etario, la población universitaria al momento de contestar la encuesta tenía 

entre 18 y 21 años (67.94%), 25% de 22 a 25 años y 7% de 26 a 29 años.

Con respecto a la ocupación, la distribución por actividades que el alumnado realiza-

ba, además de cursar sus estudios de licenciatura, fue la siguiente: 28% afirmó ser “trabaja-

dor independiente”, 13% “trabajador de empresa”, 18% “desempeñaba otra actividad” distin-

ta a las mencionadas, 16% se catalogó como “ama de casa” y un 25% prefirió “no responder”.

Aunque la mayoría ejercía actividades laborales remuneradas, 31% confirmó que sus ingre-

sos mensuales eran menores a mil pesos. Dentro de ellos se ubica el 16% que realizaba traba-

jo no remunerado en la categoría de “ama de casa”. El 21% percibía entre $2,100 y $3,000 men-

suales y el 15% superó la brecha salarial, al reportar una disposición de más de $3,000 para 

gastos durante el mes.

Estos datos económicos se complementan con la información obtenida sobre las jefaturas 

de familia y la composición de los ingresos que los jóvenes reportaron. El 41% expresó que el 

padre era el principal proveedor en el hogar, 24% provenía de una jefatura femenina y 34% se-

leccionó la categoría de “otros”. Este último indicador es el más complejo y significativo, pues 

6 Para la determinación de la muestra se empleó el siguiente cálculo: z2 Npq / e2 (N-1) + z2 pq.
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refleja que los ingresos totales del hogar son mixtos, en los que diferentes miembros de la fa-

milia aportan para los gastos mensuales.

Asimismo, se les solicitó indicar en la escala de los ingresos familiares la percepción so-

bre la economía del hogar. El 31% se autoubicó como una “familia en condiciones de vulne-

rabilidad”, pero con lo necesario para satisfacer alimentación, vestido y vivienda; el 51% se 

catalogó como una “familia de clase media”, con posibilidades de ahorro y erogación de gas-

tos para ocio y esparcimiento, y 18% expresó “desconocer su situación económica familiar”.

Sin embargo, estos porcentajes se invierten al momento de la toma de decisiones en los 

hogares, ya que, contra lo esperado, mayoritariamente no dependen de la principal figura pro-

veedora. El 43% respondió que las decisiones importantes son responsabilidad de la madre, 

25% del padre y 32% de “otros”. Este último porcentaje está relacionado con la composición de 

ingresos mixtos en los hogares. En ellos, las decisiones son más abiertas al consenso, de acuer-

do con lo reportado por la población objetivo, mientras que, en los otros casos, explicaron que 

las decisiones son menos sometidas a la deliberación y normalmente “son incuestionables”.

A partir de lo analizado, estos porcentajes reflejan principalmente que la toma de deci-

siones y los datos sobre el origen de la composición familiar inciden en el perfil sociodemo-

gráfico de los encuestados, en particular en la confesionalidad religiosa: 59% respondió que 

sus padres estaban casados mediante régimen civil y religioso (4.016%), 19.08% tuvo enlaces 

matrimoniales de tipo civil y 7.01% sólo religioso. De los porcentajes restantes, 27.02% prefi-

rió “no contestar” y 6.74% seleccionó la categoría de “otro”. En consecuencia, 59% afirmó pro-

fesar una religión; de ellos, 48% se catalogó como “católico”, 6% como “cristiano”, 11% como 

“otro” diferente a los anteriores y 35% optó por “no contestar”.

Así, de los datos recuperados en la encuesta, el porcentaje mayoritario del perfil sociode-

mográfico de la población objetivo lo conformaron las siguientes variables: mujeres (57%), 

en edades de 18-21 años (67.94%), trabajadoras independientes (28%), con ingresos mensua-

les menores o iguales a mil pesos (31%), autoadscritas como clase media con posibilidad de 

ahorro y gastos de ocio, y que profesan una religión (59%), principalmente católica (48%). En 

cuanto a la composición de los hogares, 59% aseguró que sus padres estaban casados civil y 

religiosamente (40.16%), y en lo que respecta a la provisión económica, las familias están di-

rigidas por jefaturas masculinas (41%).

Lo relevante de este perfil, como se explicará posteriormente, es la incidencia que tiene 

en la aceptación de la tolerancia y el respeto a la diferencia sexual y de género. Se podría in-

ferir que, al proceder de hogares con enlaces matrimoniales religiosos y con estructuras tra-

dicionales en su composición interior, el estudiantado tendría una menor disposición para 

la apertura de espacios incluyentes en la universidad. Por ello, en el siguiente apartado se 

analizará la influencia de los valores y los procesos de socialización a los que los universita-

rios han sido expuestos.
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Sistema de valores de los estudiantes universitarios en el oriente de Morelos

En este apartado se dará a conocer el sistema de valores adquiridos en los procesos de so-

cialización de la población encuestada, mediante el análisis de dos agencias: el hogar y la es-

cuela. Los valores sobre los cuales la encuesta tenía por objetivo indagar versaron sobre el 

respeto y la tolerancia hacia las personas lgbtq+ y en cuanto a la formación de estereotipos 

y roles de género.

Esto es relevante, puesto que, en la historia familiar de los universitarios, 62.5% afirmó 

ser la primera generación de estudiantes en nivel superior, 33.2% la segunda y 5.3% dijo des-

conocer si sus familiares concluyeron una carrera universitaria. Asimismo, 11.7% tenía por lo 

menos “un familiar” perteneciente a la comunidad lgbtq+, 17.1% “un amigo”, 9.2% “conocía 

a alguien”, 7.3% contaba con “compañeros de universidad” y 55.3% “no conocía a nadie”. Los 

datos anteriormente enunciados podrían sugerir una menor apertura al diálogo y la toleran-

cia hacia las disidencias sexuales y orientaciones de género en los hogares, dado el historial 

educativo de los padres. No obstante, 69% afirmó haber recibido educación en el hogar so-

bre el respeto a las personas lgbtq+, 28% refirió “no haber recibido orientación alguna” y 3% 

prefirió “no contestar”.

Estos datos además reflejan que los padres, en cuanto a los valores que adquirieron a lo 

largo de su vida, han ido transitando hacia la tolerancia, de acuerdo con lo observado en la 

enadis de 2005. Una posible hipótesis explicativa sobre ello, y factible de explorar en investi-

gaciones futuras, se encuentra en que las generaciones de 30 años y más han sido expues-

tas a otras agencias de socialización, que en 2005 no eran tan frecuentes —como las redes 

sociales y el cine— y que posibilitaron el acceso a una comunidad global más progresista.

Por ello, con el objetivo de testar las variaciones entre los valores inculcados en el hogar 

y las opiniones sobre la comunidad lgbtq+, se les preguntó abiertamente a los estudiantes 

sus percepciones en torno al tema (figura 1).

Figura 1

¿Qué opina usted sobre los grupos lgbtq+?

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las opiniones más frecuentes, 53% fueron positivas, tendientes al reconoci-

miento, la igualdad y el respeto a la diferencia. Aunque 23% afirmó “no tener una opinión o 

[que] le es indiferente”, 11% es una minoría que expresó comentarios despectivos o negativos.

Para conocer la explicación de estas estadísticas se analizó el proceso de inculcación de 

estereotipos y roles de género, a través de interrogantes que tenían el propósito de indagar 

si los estudiantes, durante la educación básica, media y media superior, recibieron formación 

referente a las diferencias entre las categorías de sexo y género.

De acuerdo con los datos obtenidos, 78.63% respondió “haber recibido orientación”, 

11.59% “no la recibió” y 9.78% “no contestó”. El tipo de medios de socialización a los que tu-

vieron acceso los alumnos en estas temáticas se observa en la figura 2.

La asistencia a conferencias (27%) y las pláticas con docentes (24%) fueron los principales 

canales de información. No obstante, para corroborar la incidencia de estos medios de ad-

quisición de información en cuanto al conocimiento sobre “sexo” y “género”, se les pidió que 

explicaran las diferencias y definiciones de ambos términos (figuras 3 y 4, p. 12).

A partir de las gráficas se puede observar que, en general, la comunidad universitaria ha 

recibido información que le permite distinguir, al menos en lo básico, las diferencias entre los 

términos. Sin embargo, el conocimiento de estos conceptos no es suficiente para analizar el 

impacto que han tenido en cuanto a la formación de estereotipos y roles de género. Debido 

a lo anterior, en la encuesta se trató de indagar la incidencia de la socialización escolar en es-

tos tópicos (figura 5, p. 12). Al categorizar las respuestas con respecto a la frecuencia y tipolo-

gía que enunciaron los encuestados se obtuvo que, para el 47%, un hombre y una mujer lu-

cirán y actuarán dependiendo de su autopercepción. Sin embargo, 21% los define mediante 

estereotipos y roles de género tradicionales. Un 8% los asocia con características biológicas 

derivadas del sexo al nacer y para un 15% no es relevante el aspecto o las formas de compor-

tamiento de hombres y mujeres.

Figura 2

¿De qué tipo fue la orientación recibida?

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4

Conocimientos asociados al término género

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3

Conocimientos asociados al término sexo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5

En su opinión, ¿cómo deben ser y parecer un hombre y una mujer?

Fuente: Elaboración propia.
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De estos datos se puede concluir que, aunque el porcentaje es mayor dentro de los es-

tudiantes que muestran un cambio positivo en la disminución de los estereotipos y roles de 

género (62%), 29% es un grupo poblacional que conserva valores tradicionales, y que corres-

ponde al 11% que expresó comentarios despectivos o negativos ante la diferencia de los gé-

neros (figura 1, p. 10). Ante estos porcentajes, el apartado siguiente tiene por objetivo analizar 

la incidencia de los valores hallados en la comunidad estudiantil en lo referente a sus actitu-

des y comportamientos con respecto a los espacios incluyentes.

Actitudes y comportamientos de la comunidad universitaria 

sobre los espacios incluyentes

En este apartado se analizan las actitudes y comportamientos más frecuentes en la comunidad 

estudiantil sobre la implementación del baño incluyente en el semestre agosto-diciembre de 

Figura 6

¿Podría decir quiénes deberían ser los usuarios del baño incluyente?

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7

¿Qué problemáticas ocasionaría la implementación del baño incluyente?

Fuente: Elaboración propia.
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2022. Este espacio, aunque es conocido por la mayoría de los estudiantes (91%), 47% afirmó 

no utilizarlo y 46% aseguró darle un uso frecuente.7 En cuanto al porcentaje de aceptación, 

53% valoró como un “gran aporte” su apertura por parte de las autoridades universitarias y 

38% opinó que podría “provocar conflictos por la apropiación del lugar” entre la comuni-

dad estudiantil. Esta respuesta asociada a la generación de conflictos condujo a indagar en 

la encuesta las reflexiones que los estudiantes se estaban formando en torno a este espacio, 

a partir de dos aspectos.

En primer lugar, en la encuesta se preguntó sobre el público al que estaba dirigido el baño 

incluyente. El 47% afirmó conocer “quiénes deberían ser los usuarios” y 50% contestó “desco-

nocerlo”. En segundo orden, se cuestionó a los universitarios sobre el significado semántico 

que le asignaban al baño incluyente (figura 6, p. 13).

Las respuestas de la figura 6 (p. 13) adquieren relevancia, puesto que el significado que los 

alumnos le atribuyeron al baño incluyente incide en la percepción de su utilidad. Entre ellos, 

56% considera que los estudiantes “le han dado uso apropiado”, mientras que 40% opina lo 

contrario. Además, 60% aseguró que el baño incluyente es “una medida para combatir la dis-

criminación hacia las mujeres y hombres transgénero, personas no binarias, de género flui-

do o con alguna discapacidad”, 37% respondió que “no contribuye a estos fines”, ya que oca-

sionará diversos problemas, y 3% prefirió no contestar.

Al indagar sobre las problemáticas que, según la percepción de los alumnos, se genera-

rían al implementar una política institucional de estas características, entre los obstáculos más 

Figura 8

Explique por qué está en desacuerdo con la extistencia de otros baños incluyentes

Fuente: Elaboración propia.

7 Sin embargo, estos datos no corresponden con lo verificado durante el desarrollo de la investigación, pues-
to que se observó una preferencia hacia los baños segmentados por sexos.
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frecuentes se ubicó con 22% la “no inclusión y falta de respeto entre los usuarios”, 11% detec-

tó la “incomodidad de compartir el baño con personas de distinto sexo” y 8% aseguró que 

“la información institucional es insuficiente para conocer el propósito de la apertura de ese 

espacio” y que se requiere definir con claridad, desde las autoridades de la facultad, el signi-

ficado del baño incluyente (figura 7, p. 13).

Como consecuencia de estas percepciones, 33% consideró que el objetivo de la implemen-

tación del baño es “frenar la discriminación y generar inclusión y comodidad para la comuni-

dad lgbtq+”, 41% consideró que este espacio se creó para “fomentar respeto e igualdad y ge-

nerar comodidad para todos” y 5% señaló que su propósito es “cumplir una agenda política”.

En suma, del total de los encuestados, 63% evalúa positivamente esta política y conside-

ra que debería existir más de un baño incluyente en las instalaciones universitarias (33%). Sin 

embargo, aquellos que valoraron negativamente la apertura de este espacio (37%) y, conse-

cuentemente, se negaron a la existencia de otros, explicaron que los motivos obedecen a las 

siguientes razones (figura 8, p. 14): 34% aseguró que estos espacios reflejan “un inapropiado 

uso de los recursos con los que cuenta la facultad”, 19% consideró que “la comunidad lgbtq+ 

es escasa” y, por lo tanto, perciben estas medidas como “modas” (11%). Sin embargo, mayori-

tariamente consideraron que este tipo de acciones, especialmente un baño con estas carac-

terísticas, en el largo plazo incidirá positivamente en los valores de la comunidad estudian-

til (56%), al reducir la discriminación (34%), así como los estereotipos y roles de género (66%).

Conclusiones

A partir del análisis anteriormente presentado, de la pregunta referente a cómo influyen los 

procesos de socialización del núcleo familiar y escolar de los universitarios en la percepción 

del baño incluyente, se obtuvieron los siguientes hallazgos:

a. Con base en el perfil sociodemográfico, es posible observar que el 57% de la pobla-

ción encuestada son mujeres en edades de 18 a 21 años (67.94%), trabajadoras inde-

pendientes (28%), con ingresos mensuales inferiores a mil pesos y que se autoadscri-

ben como clase media, con posibilidades de ahorro y erogación de gastos para ocio 

y esparcimiento. En cuanto a la influencia de los valores familiares, 59% dijo profesar 

alguna religión desde la infancia, 48% se definió como población católica practican-

te y 59% proviene de un hogar formado por parejas heterosexuales, casadas (59%), 

mediante la combinación de enlaces civiles y religiosos (40.16%). Además, 41% tiene 

un hogar conformado por una jefatura masculina y 62.5% es la primera generación 

que realiza estudios de nivel superior.

De lo anteriormente enunciado se podría suponer que el sistema de valores del 

estudiantado presentaría una fuerte tendencia hacia el conservadurismo, que incidi-

ría en una menor apertura hacia las disidencias sexuales y orientaciones de género y, 
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en consecuencia, hacia el baño incluyente. No obstante, esto se ha revertido, puesto 

que el 69% indicó haber recibido educación en el hogar sobre el respeto y la tole-

rancia a la comunidad lgbtq+, aunado a que el 44.7% conoce o se ha relacionado en 

sus círculos cercanos de convivencia con una persona perteneciente a estos grupos.

b. Con respecto a la educación preuniversitaria recibida por el estudiantado, 78.63% 

afirmó haber obtenido formación sobre temáticas referentes a las categorías de se-

xo y género, principalmente a través de conferencias (27%) y pláticas con docentes 

(24%). Esto ha incidido en que el 64% conozca con mayor claridad el concepto de 

sexo y 51% el de género, lo que ha posibilitado que la percepción de los estereoti-

pos y roles de género se haya reducido, los cuales están presentes únicamente en 

un 29% de los universitarios encuestados.

En consecuencia, la hipótesis de trabajo que busca corroborar si los procesos de sociali-

zación de las agencias familiar y escolar se manifiestan en los estudiantes universitarios en la 

adquisición de valores tendientes al progresismo e inciden positivamente en la aceptación 

del baño incluyente y en una mejor adaptabilidad hacia la diversidad sexual y de género, se 

comprueba por tres razones:

1. A partir de la evidencia empírica, se ha podido cotejar que las condiciones materia-

les y de vulnerabilidad social detectadas en el perfil sociodemográfico de la pobla-

ción encuestada no han imposibilitado el avance hacia los valores tolerantes de las 

disidencias sexuales y orientaciones de género, como se analizó en los incisos a y b. 

Principalmente porque la educación familiar y escolar han incidido en la formación 

de conocimientos y valores que permiten al estudiantado realizar distinciones en-

tre las categorías de sexo y género.

2. Estas nuevas enseñanzas a las que han sido expuestos los estudiantes han impacta-

do en la disminución de estereotipos y roles de género, que, en conjunto con la so-

cialización con grupos de pares pertenecientes a la comunidad lgbtq+, han sensibi-

lizado a los estudiantes del oriente de Morelos sobre el respeto y la tolerancia a las 

disidencias sexuales y orientaciones de género.

3. En consecuencia, las acciones institucionales para la implementación del baño in-

cluyente han sido valoradas positivamente (63%), y se percibe entre los estudiantes 

que incidirán en la tolerancia, respeto e inclusión (74%). Sin embargo, con base en 

lo percibido y expresado por los universitarios, las áreas de oportunidad se encuen-

tran en el sistema de comunicación y difusión institucional, para clarificar los obje-

tivos de esas acciones y explicar el significado y los usos del baño incluyente, con el 

fin de evitar disputas por los espacios y conflictos ideológicos futuros.
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resumen

El virus de la viruela del mono ha tomado un papel protagóni-

co en el universo de las enfermedades infecciosas en los últimos 

dos años. La preocupación por los brotes de este virus que sur-

gieron en distintas partes del mundo colocaron esta enferme-

dad en el centro de la atención pública, porque se creía que no 

existía tratamiento o vacuna específica para ella. La buena no-

ticia es que su letalidad no es muy alta y existen tratamientos y 

medidas de prevención alternativas, creadas originalmente para 

el virus de la viruela humana. En este artículo se exponen los as-

pectos más relevantes de este virus y el curso de la enfermedad 

que genera, así como las medidas de tratamiento y prevención 

más usadas en la actualidad.
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abstract

The monkeypox virus has taken a leading role in the universe 

of infectious diseases in the last two years. Concern about out-

breaks of this virus that emerged in different parts of the world 

placed this disease in the public spotlight, because it was be-

lieved that there was no specific treatment or vaccine for it. The 

good news is that its lethality is not very high and that there 

are alternative treatments and prevention measures, original-

ly created for the human smallpox virus. This article presents 

the most relevant aspects of the virus and the course of the 

disease it generates, as well as the most commonly used treat-

ment and prevention measures.
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Generalidades

La viruela humana o viruela clásica es una infección viral que, a lo largo de la historia de la 

humanidad, ha devastado poblaciones enteras, la cual tiene actualmente una tasa de mor-

talidad del 30%. En 1796, el médico inglés Edward Jenner creó una vacuna contra ella, ba-

sada en la administración del virus de la viruela bovina, al observar que las mujeres que or-

deñaban a las vacas podían contraer una infección más leve o benigna con la viruela bovina 

y que esto les daba protección contra la viruela humana. El éxito de esta vacuna radicó en 

que ambos virus son muy cercanos evolutivamente, ya que pertenecen a la familia de los 

poxivirus, por lo que comparten propiedades antigénicas que permiten su reconocimiento 

por el sistema inmune.

Recientemente ha habido reportes a nivel mundial de brotes de una infección causada 

por el virus de la viruela del mono (vvm), que provoca una enfermedad parecida a la virue-

la humana pero más sutil. El vvm fue aislado por primera vez en monos en los años cincuen-

ta del siglo pasado (Kozlov, 2022) y los primeros casos reportados del brote actual se loca-

lizaron en la República Democrática del Congo en 2019 (Petersen, Kabamba et al., 2019). De 

manera paulatina, la infección se fue diseminando a otros países africanos y apareció final-

mente en al menos setenta países del mundo. De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde 

el primer caso reportado en mayo de 2022 hasta el 17 de abril de 2023, se registraron cerca 

de cuatro mil casos positivos en México. Hasta el momento se han reportado más de 85 mil 

casos y más de noventa muertes en todo el mundo (Secretaría de Salud, 2023).

De esta manera, y en medio de la pandemia mundial de covid-19, esta infección ha ge-

nerado una gran atención por parte de los organismos encargados de la salud pública mun-

dial, por lo que es de gran importancia conocer la biología de la infección para determinar 

las mejores medidas preventivas y terapéuticas.

Virus y patología

Como ya se mencionó, el vvm pertenece al género Orthopoxvirus y a la familia Poxviridae. Es 

un virus con envoltura lipídica que adopta una forma ovoide y estructura de ladrillo (Ryan at 

al., 2022). Mide entre 220 y 450 nanómetros de largo y de 140 a 260 nanómetros de ancho, lo 

cual lo coloca entre los virus más grandes (figura 1, p. 3).

Al ser un virus de gran tamaño, codifica para las enzimas y factores esenciales para su re-

plicación gracias a su material genético, que está constituido por una cadena de adn linear. 

Para infectar, se une a los glicosoaminoglicanos, que se encuentran en la membrana celular, 

y entra en la célula por medio de las vesículas llamadas endosomas. Posteriormente, libera 

su material genético en el citoplasma, donde se lleva a cabo la replicación gracias a una en-

zima denominada rna polimerasa, dependiente de dna. Este proceso se compone por tres 

fases: temprana, media y tardía, en un promedio de tiempo que ronda entre los 120 minutos 
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y las 48 horas posinfección (Moss, 2013). No se han encontrado aún los receptores celulares 

específicos para el reconocimiento del vvm, no obstante, podemos hablar de cuatro proteí-

nas virales de membrana que participan en el proceso de entrada a las células: e8, a29, a28 y 

h3 (Gong et al., 2022).

Al igual que la replicación, el ensamblaje se lleva a cabo en el citoplasma, donde adquie-

re su forma ovoide en etapa inmadura y de ladrillo al madurar. Posteriormente, el virus sale 

de la célula mediante lisis, es decir, rotura de membrana, lo cual suele desencadenar la muer-

te celular.

A pesar de su denominación, su reservorio primario no son los primates, sino roedores 

provenientes de África central y occidental, entre ellos, los perritos de la pradera (Di Giulio 

y Eckburg, 2004). Este virus se propaga de animales a humanos por medio de contacto di-

recto, ya sea con fluidos corporales, como la saliva, o lesiones vesículo-pustulosas. El perio-

do de incubación comprende entre siete y catorce días, con un máximo de veintiún días. Las 

primeras manifestaciones clínicas incluyen síntomas parecidos a los de la influenza (Kozlov, 

2022), como fiebre, malestar general y dolor de cabeza, acompañados característicamente 

de inflamación en los ganglios linfáticos, sobre todo los inguinales, ubicados en la entrepier-

na (Gong et al., 2022) (tabla 1, p. 4). Las erupciones cutáneas propias del vvm suelen verse en 

los primeros cinco días después de la aparición de la fiebre, y es a partir de esta fase cuando 

el paciente puede contagiar a otras personas.

Figura 1

Estructura del virus de la viruela del mono

Fuente: elaboración propia.
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En la mayoría de los casos, el salpullido se localiza de manera predominante en la cara, 

las palmas de las manos, las plantas de los pies y las extremidades, pero también se presen-

ta en mucosa oral, genitales y conjuntiva. El número de erupciones puede ir de unas cuantas 

hasta miles, y pueden desaparecer en un periodo de dos a cuatro semanas. Entre las com-

plicaciones podemos enlistar infecciones bacterianas secundarias, bronconeumonía, ence-

falitis, infecciones oculares y deshidratación (Petersen, Abubakar et al., 2019).

Aunque aún se continúa investigando, estudios recientes sugieren que la principal vía 

de contagio del vvm de humano a humano no es por medio de gotas de fluido provenien-

tes del sistema respiratorio (como en el caso del sars-cov-2 o de la influenza), sino el con-

tacto estrecho con el fluido de las lesiones cutáneas. Sin embargo, se ha sugerido que tam-

bién podría contagiarse a través de fluidos sexuales, como el semen (Lapa et al., 2022). De 

cualquier manera, el estrecho contacto corporal implicado en las relaciones sexuales re-

presenta un factor importante para que la probabilidad de contagio sea mayor (Tarín-Vi-

cente et al., 2022).

En un estudio realizado en España se observó que el 90% de las personas contagiadas y 

estudiadas eran hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres (Tarín-Vi-

cente et al., 2022). En el mismo estudio, la complicación que se presentó con mayor inciden-

cia fue la proctitis, una inflamación en el recubrimiento del recto que puede presentarse con 

sangrado o dolor rectal y una sensación continua de tener que defecar. Sin embargo, es im-

portante remarcar que esta infección no está acotada a este tipo de relación sexual, sino a 

cualquiera que implique contacto directo con lesiones cutáneas.

Tabla 1

Curso de la sintomatología en la infección por virus de la viruela del mono
Fase Tiempo Síntomas

Fase de incubación Día 7-14 No hay manifestaciones clínicas y puede durar hasta veintiún días.

Fase de manifestaciones Día 1-3 Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de gan-
glios linfáticos en cuello, axilas o ingle. Puede comenzar a mani-
festarse salpullido macular (ronchas planas y con cambio de col-
oración) en la cara, brazos, piernas, palmas de las manos y plantas 
de los pies.

Día 3 Lesiones en la piel, que evolucionan a pápulas (ronchas con ele-
vación de < 0.5 cm de diámetro).

Día 4-5 Lesiones en la piel, que evolucionan a vesículas (ronchas elevadas y 
llenas de fluido claro o amarillento).

Día 6-7 Lesiones en la piel, que evolucionan a pústulas (ronchas con líqui-
do purulento o turbio).

Día 14-28 Pústulas, que evolucionan a costras. Las costras se caen con el paso 
del tiempo y dejan cicatrices.
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La infección por el vvm es autolimitante, es decir, suele evolucionar hasta resolverse sin 

tratamiento, puesto que el organismo y sus mecanismos de defensa inmune se encargan de 

combatir la enfermedad. Esto, por supuesto, se ve influenciado por factores que pueden ha-

cer que el cuadro patológico se curse con mayor o menor intensidad en cada persona, como 

el grado de exposición al virus, la carga viral, el estado de salud del paciente y si tiene un sis-

tema inmune en condiciones óptimas. La mortalidad se presenta con mayor frecuencia en 

los grupos de menor edad, es decir, niños y adultos jóvenes, así como en individuos inmuno-

comprometidos de cualquier edad (Bunge et al., 2022; Petersen, Kantele et al., 2019). Un esti-

mado de la mortalidad inducida por este virus va del 1 al 10% de los casos (Dou et al., 2023).

A menudo la viruela de mono es confundida con la viruela clásica, pero algo distintivo en 

la infección con vvm es la presencia de hinchazón en los ganglios linfáticos, sobre todo los in-

guinales (Tarín-Vicente et al., 2022), que ocurre desde el inicio de la enfermedad y ha sido el 

signo temprano que permite diferenciar al vvm de la viruela clásica (Ježek et al., 1987).

Prevención

Como se mencionó antes, la enfermedad por vvm es una enfermedad autolimitante, es de-

cir, aquellos pacientes que se han contagiado suelen recuperarse sin intervención médica. 

De cualquier modo, existen reportes de casos graves que requirieron hospitalización y trata-

miento para prevenir la letalidad (Adler et al., 2022).

No existe una cura, tratamiento o vacuna específica para la infección por el vvm; sin em-

bargo, los tratamientos y medidas preventivas implementadas han sido similares a aquellas 

utilizadas en infecciones por otros orthopoxvirus, como la viruela clásica. Los recientes bro-

tes del vvm se han controlado con vacunas para la viruela clásica y antivirales.

Como se mencionó anteriormente, la vacuna contra la viruela clásica funciona contra 

el vvm por la amplia similitud antigénica entre ambos virus. Actualmente, existen dos tipos 

de vacunas aprobadas para la viruela clásica, que otorgan alrededor del 85% de protección 

contra el vvm (Fine et al., 1988). Estas son jynneos (también conocida como imavune, imvanex 

o mva-bn) y acam2000 (Rizk et al., 2022). La primera está hecha con un virus atenuado sin ca-

pacidad de replicación, producida con la cepa viral Ankara-Bavaria Nórdica del virus vacci-

nia (viruela bovina), la cual fue aprobada para su uso en humanos en 2019.

La vacuna acam2000 también está hecha con el virus vaccinia, pero en este caso se em-

plea en virus que sí tienen, aunque de manera limitada, la capacidad de replicarse. Por lo mis-

mo, acam2000 produce más efectos adversos posinoculación, entre ellos, eczema vaccina-

tum, el cual causa un salpullido extenso y diseminado. Esta complicación se ha presentado 

en personas que cursan con dermatitis atópica, una enfermedad en la que la piel sufre infla-

mación (Reed et al., 2012). Debido a las posibles complicaciones derivadas de la vacunación 
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con acam2000, se sugiere evitar su uso en individuos inmunocomprometidos, como aquellas 

personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (vih) (Rizk et al., 2022).

La vacunación está indicada para la prevención del vvm en adultos mayores de 18 años 

identificados con alto riesgo de contagio, como aquellos que hayan tenido contacto estre-

cho con un caso confirmado o trabajadores de la salud que tengan contacto con pacientes 

infectados (Petersen, Kabamba et al., 2019).

No se puede optar por una vacunación masiva, como en la reciente pandemia del covid-19, 

debido a que existe un desabasto de vacunas contra la viruela clásica desde su erradica-

ción, declarada en 1980, ya que dejó de ser indispensable para completar el esquema in-

dividual de vacunación. Al dejarse de vacunar contra la viruela clásica, la inmunidad gene-

rada por la vacunación a través de los años ha disminuido, lo que también podría explicar 

la emergencia del vvm.

Tratamiento antiviral

Existen alternativas para el tratamiento del vvm, basadas en fármacos antivirales originalmen-

te diseñados contra el virus de la viruela humana. Tecovirimat y Brincidofovir han demostra-

do eficacia contra el vvm en modelos animales y se han empleado en casos complicados de 

infección en humanos.

Tecovirimat es el tratamiento de elección para la viruela humana en adultos y ha de-

mostrado eficacia en ensayos con animales infectados con vvm, al reducir notablemente 

las complicaciones; sin embargo, se requiere de estudios en humanos para que su uso sea 

aprobado. Este antiviral evita el último paso de maduración de la partícula viral; por consi-

guiente, la liberación fuera de la célula infectada se ve interrumpida y así el virus ya no se 

puede diseminar (Rizk et al., 2022).

Brincidofovir es un antiviral que inhibe la función de la dna polimerasa, con lo que impide 

el ensamblaje del material genético del virus (Hutson et al., 2021) y, al igual que Tecovirimat, 

ha sido aprobado en Estados Unidos para el tratamiento de la viruela humana desde 2021 

(Rizk et al., 2022); no obstante, se requiere de estudios en humanos para su aceptación en el 

tratamiento del vvm. Una posible e importante complicación en el tratamiento con Brincido-

fovir es la elevación de transaminasas hepáticas (Rizk et al., 2022), las cuales son enzimas que, 

a niveles altos, indican una destrucción celular anormal.

 En un estudio observacional realizado en el Reino Unido entre agosto de 2020 y sep-

tiembre de 2021 (Adler et al., 2022) se analizó el tratamiento con Brincidofovir o Tecovirimat, 

administrado en cuatro pacientes adultos con la infección por el vvm, con la finalidad de 

evitar complicaciones por la infección. El paciente que recibió Tecovirimat tuvo una reso-

lución temprana y sin complicaciones de la enfermedad en comparación con el promedio 
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y se observó que se acortó por diez días su estancia intrahospitalaria, cuando la media es 

de aproximadamente veinte días.

Por otro lado, los tres pacientes tratados con Brincidofovir tuvieron una elevación de las 

transaminasas hepáticas, por lo cual se suspendió el tratamiento, así que su eficacia en hu-

manos quedó nuevamente inconclusa.

Es indispensable realizar ensayos clínicos que permitan corroborar lo observado en mo-

delos animales e indagar en antivirales aptos y seguros para el tratamiento del vvm, que evi-

ten complicaciones propias de la enfermedad y permitan la recuperación en menor tiempo.

Perspectivas

La vigilancia epidemiológica es clave para detectar tempranamente mutaciones del virus que 

le permitan diseminarse más rápido entre individuos, o bien, agravar el curso de la enferme-

dad. Realizar pruebas a las personas que inicien con síntomas característicos del vvm para así 

contenerlos y evitar el contagio es la clave para prevenir nuevos brotes.

Aunque existen fármacos que se han mostrado eficaces contra otros orthopoxvirus, el de-

sarrollo de antivirales específicos para el vvm es imprescindible para disminuir la mortalidad 

y complicaciones causadas por esta enfermedad.

Es importante estar alertas a la epidemiología por el resurgimiento de brotes del vvm, te-

ner en cuenta el contacto con casos probables, así como vigilar la aparición de síntomas y 

el apropiado aislamiento para evitar contagios y, con ello, el aumento paulatino de casos.

Como se mencionó antes, las vacunas contra la viruela humana han demostrado brindar 

protección contra el vvm por su similitud viral. Se sabe que hay un notable desabasto de estas 

vacunas por el cese en su producción en las últimas décadas, por lo que reactivarla junto con 

su distribución sería una medida de prevención necesaria en países endémicos para evitar la 

diseminación de este virus desde la raíz.
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que pueden poner en riesgo la salud de la población en general.
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pharmacological treatment of inflammatory chronic diseases. 

However, despite its undoubted benefit, its prolonged and 

unsupervised use can generate a series of adverse effects, 
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in our country such as self-medication and the use of miracle 

products can put the health of the general population at risk.
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Introducción

El fácil acceso a internet y a teléfonos inteligentes no sólo ha permitido que la gente tenga 

casi cualquier respuesta al alcance de sus dedos, sino que ha favorecido que la gente se con-

sidere experta para decidir el mejor tratamiento para sus molestias y enfermedades, lo que 

fomenta la práctica de la automedicación. A nivel mundial, se estima que los niveles de au-

tomedicación oscilan entre el 11% y el 94%, y son los países en vías de desarrollo los que re-

gistran los niveles más elevados. Entre los medicamentos más empleados se encuentran los 

analgésicos y antipiréticos (44.3%), seguidos de los antiinflamatorios no esteroideos (36.4%). 

La automedicación representa un riesgo potencial para la salud, dado que puede generar in-

teracciones medicamentosas, intoxicaciones, resistencias bacterianas, enfermedades hepá-

ticas o renales, e incluso la muerte (Baracaldo-Santamaria et al., 2022).

Estudios recientes estiman que durante la pandemia de covid-19, el 44.8% de los medi-

camentos se utilizaron sin prescripción o supervisión médica. Los principales factores que 

contribuyeron a esta conducta fueron el miedo, la ansiedad y la incertidumbre relaciona-

dos con esta enfermedad (Schrestha et al., 2022). Entre los medicamentos más empleados 

durante 2020 se encuentra la dexametasona, la cual es un glucocorticoide que posee un 

gran poder para disminuir la inflamación, por lo cual se sugirió que podría servir para el 

tratamiento de pacientes con covid-19.

Sin embargo, la rápida difusión mediática de los efectos beneficiosos de la dexametaso-

na favoreció un uso indiscriminado (Alessi et al., 2020). En este contexto, nuestro grupo de in-

vestigación documentó que, durante este mismo periodo, se incrementó la dosificación de 

prednisona (glucocorticoide) en pacientes con artritis reumatoide, como consecuencia de la 

suspensión del servicio de reumatología en el Hospital General de Cuernavaca (resultados 

aún no publicados).

En este sentido, es importante explicar, primero, los efectos que tiene este grupo de me-

dicamentos. Los glucocorticoides (gc) o corticosteroides son fármacos antiinflamatorios, an-

tialérgicos e inmunosupresores derivados del cortisol, hormona producida por la corteza 

adrenal. Los primeros avances que llevaron al descubrimiento de los gc ocurrieron en 1946, 

cuando Edward Calvin Kendall aisló cuatro compuestos derivados de extractos de la glándu-

la suprarrenal, a los que denominó compuestos a, b, e y f (Shrestha et al., 2022).

El efecto antiinflamatorio del compuesto e, que posteriormente se conocería como 

cortisona, fue descubierto por el reumatólogo Philip Hench en una paciente que padecía 

artritis reumatoide. Hench y Kendall recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 

en 1950, junto con Tadeus Reichstein, quien logró aislar varias hormonas esteroides de las 

glándulas suprarrenales, lo que finalmente condujo al descubrimiento del cortisol (Tim-

mermans et al., 2019).
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Para comprender el uso clínico de los gc es necesario entender su origen y cuál es su fun-

ción. El cortisol (hormona) y la cortisona (prohormona) son gc que genera nuestro cuerpo a 

partir del colesterol. Por su parte, los gc liberados en el torrente sanguíneo ejercen su efec-

to fisiológico al unirse a receptores específicos presentes prácticamente en todas las células 

del organismo (Cain y Cidlowski, 2017).

La secreción diaria de cortisol está controlada por el sistema nervioso y se encuentra re-

gulada por el ciclo de luz-oscuridad, mejor conocido como ciclo circadiano (Dickmeis, 2009). 

Sin embargo, el ciclo circadiano puede alterarse en situaciones de estrés físico o psicológico, 

en cuyo caso la secreción de cortisol puede aumentar de diez a quince veces. También pue-

de haber una alteración en la secreción de cortisol por efecto de ciertas enfermedades (sín-

drome de Cushing) o por la administración de medicamentos que contienen gc en su for-

mulación, lo cual ocasiona que la persona presente concentraciones elevadas de cortisol.

Aunque el efecto más importante del cortisol es su impacto en la estimulación del meta-

bolismo y el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno —de ahí su denominación 

como glucocorticoide—, sus efectos son muy variados. En la figura 1 (p. 4) se ilustran los diver-

sos efectos fisiológicos ocasionados por los gc (Adcock y Mumby, 2017; Cain y Cidlowski, 2017; 

Coutinho y Chapman, 2011; Reichardt et al., 2021).

Debido a su potente efecto antiinflamatorio y a su bajo costo, los gc fueron rápidamente 

incorporados en el tratamiento de enfermedades tanto agudas como crónicas. Por tal moti-

vo, los gc siguen estando a la vanguardia de las terapias antiinflamatorias, antialérgicas e in-

munosupresoras (Coutinho y Chapman, 2011; Timmermans et al., 2019). Por su parte, la inves-

tigación farmacéutica ha permitido el desarrollo de nuevos glucocorticoides sintéticos más 

efectivos que son utilizados ampliamente en la práctica clínica hoy en día.

Algunos de los gc más comúnmente utilizados son la hidrocortisona, prednisona, predni-

solona, dexametasona, betametasona y deflazacort, entre otros. Cada uno de estos medica-

mentos tiene distintas propiedades farmacológicas y farmacocinéticas, como la liposolubi-

lidad, tiempo de vida media, actividad y potencia, lo cual posibilita ofrecer alternativas para 

diferentes condiciones patológicas (Buttgereit et al., 2002; Timmermans et al., 2019).

Los gc son una de las clases de fármacos más prescritas en todo el mundo y su eficacia 

en el tratamiento de la inflamación aguda o crónica es indiscutible. El desarrollo de gc sin-

téticos con mayor potencia y especificidad ha mejorado significativamente el manejo de las 

enfermedades inflamatorias, hasta el punto de que resulta difícil imaginar la práctica clínica 

actual sin ellos. Sin embargo, los gc no son perfectos: su empleo, sobre todo en dosis altas 

y por tiempo prolongado, puede estar acompañado de una gran cantidad de efectos ad-

versos (ea). Independientemente de su prescripción para diferentes enfermedades, se reco-

mienda emplear la menor dosis del gc y por el menor tiempo posible. Es por este motivo que 

se sugiere su uso bajo la administración y supervisión de un médico (Buttgereit et al., 2002).
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Debido a que casi todas las células cuentan con receptores para gc, los ea se dan en todo 

el cuerpo y en varios niveles, desde aquellos que son leves (piel seca) hasta otros que com-

prometen la salud y calidad de vida de los pacientes, como la diabetes mellitus y la hiper-

tensión. El uso prolongado de gc puede provocar hipercortisolismo, y una de las manifesta-

ciones más notables es el síndrome de Cushing, caracterizado por la acumulación de grasa, 

principalmente en la cara, el cuello y el abdomen.

También se reconoce que la aparición de ea depende de la dosis y el tiempo de empleo, 

por lo que algunos de ellos pueden ocurrir con dosis bajas (≤ 7.5 mg de prednisona o su equi-

valente al día) y por lapsos cortos de empleo (≤ 3 meses), como la supresión del eje hipotá-

lamo-hipófisis-adrenal. Otros ea suelen presentarse con dosis altas (> 30mg y ≤ 100 mg de 

prednisona o su equivalente al día) y por periodos de empleo más prolongados, como en el 

caso de la osteonecrosis (Huscher et al., 2009). En la tabla 1 (p. 5) se muestra una relación de 

los ea reportados y el tiempo de aparición.

Otros ea asociados al uso de gc incluyen visión borrosa, alteraciones en la memoria, de-

bilidad muscular, taquicardia, aumento del apetito, susceptibilidad a fracturas, tolerancia a 

Figura 1

Efecto del cortisol en el cuerpo

El cortisol es la molécula producida por nuestro cuerpo y tiene efectos similares a los generados por los glu-

cocorticoides. Las funciones de esta molécula en el cuerpo se pueden dividir en aquellas que afectan la infla-

mación, el sistema inmunológico, el metabolismo y otros tejidos y órganos. También se ha descrito que tiene 

efectos sobre el equilibrio hídrico, la función del corazón, el estado de ánimo, las funciones cognitivas, la re-

producción, el crecimiento y el desarrollo.
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la glucosa, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, entre otras afecciones cutáneas (acné, 

adelgazamiento de la piel, estrías, resequedad en la piel, comezón, dermatitis y escleroder-

mia), así como trastornos reproductivos (amenorrea, disminución del libido e impotencia se-

xual). Es importante mencionar que la suspensión súbita de la terapia crónica con gc puede 

provocar una insuficiencia adrenal aguda, situación que puede ser grave, ya que provoca 

un desbalance en el organismo.

Por si esto no fuera suficiente, en México está ampliamente difundido el uso de terapias 

alternativas para el tratamiento de dolencias, que van desde malestares leves hasta enferme-

dades complejas. Se estima que casi la mitad de la población mexicana recurre únicamente 

a este tipo de terapias por tradición, accesibilidad o precio, mientras que otro porcentaje 

importante de los pacientes que reciben tratamiento farmacológico lo complementan con 

tratamientos alternativos. Incluso se emplea el término de fármacos naturistas para referir-

se a productos derivados de sustancias naturales que, sin evidencias experimentales rigu-

rosas, son vendidos con la promesa de aliviar molestias y síntomas en los pacientes (Muñe-

tón-Pérez, 2009). Lamentablemente, en muchas ocasiones estos productos no cuentan con 

un registro sanitario, se venden sin control y son comercializados en forma de suplemen-

tos alimenticios.

Muchos pacientes buscan alternativas naturales para aliviar su dolor y malestar, por lo cual 

recurren al consumo de estos productos milagro, en parte quizás debido al fuerte arraigo a la 

Tabla 1

Relación de efectos adversos reportados por el empleo de glucocorticoides 

y su tiempo de aparición
Efecto adverso Tiempo de aparición Referencia

Piel seca y comezón ≤ 3 meses Huscher et al., 2009.

Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal ≤ 3 meses Alten y Wiebe, 2015.

Aumento de peso ≤ 3 meses Huscher et al., 2009.

Hiperglucemia, tolerancia a la glucosa 
y resistencia a la insulina

≥ 3 meses Hoes et al., 2011.

Ateroesclerosis ≥ 3 meses Park et al., 2002.

Susceptibilidad a infecciones ≥ 3 meses Wilson et al., 2019.

Disminución de la densidad mineral ósea, 

osteoporosis y fracturas
6-12 meses Grossman et al., 2010; 

Weinstein, 2011.

Hiperlipidemia ≥ 6 meses Fu et al., 2016.

Síndrome de Cushing ≥ 6 meses Huscher et al., 2009.

Diabetes mellitus 2 ≥ 6 meses Hoes et al., 2011.

Hipertensión ≥ 6 meses Naranjo et al., 2008).

Osteonecrosis ≥ 6 meses Weinstein et al., 2000.
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medicina tradicional, o quizás a la espera de obtener la cura anhelada y que cese el dolor o 

malestar, o simplemente porque este tipo de tratamientos, en general, son menos costosos 

que los medicamentos alopáticos.

En la página oficial de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(cofepris) se advierte sobre la presencia de 41 alertas sanitarias a suplementos alimenticios y 

veintiún alertas sanitarias por publicidad engañosa. Estas alertas se emiten cuando los pro-

ductos no cuentan con registro sanitario, porque en su publicidad prometen resultados que 

no cumplen o porque contienen tanto productos naturales como medicamentos alopáticos 

(Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios [cofepris], 2021a).

Dentro de estas alertas sanitarias nos interesa destacar los productos que tienen por nom-

bre Glucoajo c2, Ajo Estrella, Osteo Sin Max, c-Master, Rehab Osteo, Ortiga Más Ajo Rey y Ar-

tri Ajo King, los cuales se ofertan como productos que pueden disminuir o quitar el dolor y la 

inflamación asociados a enfermedades musculoesqueléticas. Sin embargo, la cofepris ha de-

mostrado que los dos últimos productos contienen gc dentro de su formulación, principal-

mente dexametasona a dosis desconocidas, pero en el empaque o en la información del con-

tenido no se menciona la presencia de este medicamento (cofepris, 2021b). Asimismo, existe 

abudante evidencia científica de que los gc son los responsables de disminuir el dolor y la in-

flamación, a diferencia de los productos naturales.

La automedicación es un problema de salud en México, dado que puede producir efec-

tos secundarios por el uso indebido de algunos medicamentos e incluso enmascarar en-

fermedades, al eliminar síntomas que dificulten el diagnóstico a los médicos. En el caso de 

los gc, como se mencionó antes, su efecto puede ser muy positivo para el paciente, pero su 

uso excesivo y prolongado puede ocasionar enfermedades complejas, como la osteoporo-

sis, diabetes e hipertensión. Desafortunadamente, las propiedades clínicas beneficiosas y 

dañinas de los gc hasta la fecha son inseparables. Es por esta razón que su uso requiere de 

prescripción por parte de un médico y del seguimiento o monitorización por parte del mé-

dico o farmacéutico.

Aunado a la automedicación, otro gran problema es el uso indiscriminado de productos 

milagro, los cuales carecen de registro sanitario y cuyo contenido no es del todo conocido; 

productos que en lugar de aliviar o curar a los pacientes, pueden ocasionarles otros proble-

mas de salud.

Los medicamentos no son dulces y, por tal motivo, siempre es importante que sean pres-

critos por un médico y que nosotros, como pacientes, sigamos las indicaciones que nos dan 

los profesionales de la salud. De esta manera, se incrementará la posibilidad de que el medi-

camento ejerza su efecto terapéutico con el menor número de efectos adversos posibles. Por 

otro lado, aunque todavía existen muchos vacíos legales que permiten la venta de esta cla-

se de productos, resulta importante estar debidamente informados, no sólo para garantizar 
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su efectividad sino para evitar riesgos para la salud. Por que al final, somos nosotros quienes 

debemos elegir los medicamentos con que se trata a nuestros seres queridos, sin que esto 

signifique un riesgo innecesario para su salud.
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resumen

Aunque, por supuesto, nadie desea morir, la muerte en México 

es una presencia amistosa que, si bien nos puede jugar malas 

pasadas, de igual forma nos acompaña al jolgorio, a beber y a 

disfrutar de la vida. Por esta razón, es muy común encontrar re-

creaciones literarias donde se da una relación ambivalente, lú-

dica y perturbadora, entre vivos y muertos, con fronteras lábi-

les entre ambos universos. En Bajo tierra, David Olguín recrea, 

en clave cómica, una faceta de esta estrecha relación entre vida 

y muerte y lo hace apelando a la figura histórica del gran artista 

mexicano José Guadalupe Posada. En este texto, veremos cómo 

el dramaturgo construye un gran juego, una gran mascarada, 

que incluye la picardía, el ingenio, para que sus protagonistas 

intenten escapar de las redes de la muerte, que siempre acecha. 
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José Guadalupe Posada

Risas y absurdo en Bajo tierra: 
andanzas de la Catrina mexicana

A R T Í C U L O S

abstract

Although, of course, nobody wants to die, death in Mexico is a 

friendly presence that, although it can play tricks on us, also ac-

companies us to revelry, to drink and to enjoy life. For this rea-

son, it is very common to find literary recreations where there 

is an ambivalent, playful and disturbing relationship between 

the living and the dead, with labile borders between both uni-

verses. In Bajo tierra, David Olguín recreates, in a comic key, a 

facet of this close relationship between life and death and he 

does so by appealing to the historical figure of the great Mexi-

can artist José Guadalupe Posada. In this text, we will see how 

the playwright builds a great game, a great masquerade, which 

includes mischief, ingenuity, so that its protagonists try to esca-

pe from the nets of death, which is always lurking.
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La muerte es aprovechada,

yo no me quiero morir,

me enseña terrible cara,

me dice “te vas a ir”.

Calaquita no seas mala,

déjame otros días vivir.

Dame la muerte, Trío Harmonía HuasTeca

José Guadalupe Posada (1852-1913) fue un notable grabador y caricaturista mexicano que vi-

vió hacia la segunda mitad del siglo xix y principios del xx; fue un artista genial que, enraiza-

do en la imaginación popular, trazó la imagen de la Muerte, indudablemente femenina, ata-

viada con un sombrero elegante de mujer sofisticada. Unos años más tarde, el pintor Diego 

Rivera, en su muy conocido mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, habría 

de hacer un homenaje a Posada y terminaría de vestir de gala a la Parca y bautizarla con el 

nombre de Catrina, porque así se le decía en el México del siglo xix a las damas de alcurnia, 

muy bien vestidas y un tanto presuntuosas.

Los múltiples grabados que hizo Posada recreando a la Muerte encontraron eco y enorme 

difusión entre el pueblo mexicano, de tal suerte que hoy resulta ya imposible imaginar una 

celebración de los Fieles Difuntos sin que la gente se disfrace de Catrina, sin que se adornen 

los espacios y los altares con papel picado, en el que se representan los perfiles de calaveras 

alegres y divertidas que aprovechan su día para festejar, mucho antes de que la imagen se 

comercializara e incluso se trivializara. Es de elemental justicia señalar que en la obra de Po-

sada se observa también un profundo espíritu crítico respecto de las condiciones de injusti-

cia social que han privado por décadas en el país.

En México jamás pudo echar raíces la imagen de la Muerte amenazante, con una capucha 

en la cabeza y una peligrosa guadaña, porque la muerte está estrechamente asociada con la 

celebración y la fiesta. Aunque, por supuesto, nadie desea morir, la muerte es una presencia 

amistosa que, si bien nos puede jugar malas pasadas, de igual forma nos acompaña al jolgo-

rio, a beber y a disfrutar de la vida. Por esta razón, es muy común encontrar recreaciones lite-

rarias donde se da esta relación ambivalente, lúdica y perturbadora, entre vivos y muertos, 

con fronteras lábiles entre ambos universos.

En esta ocasión quisiera ocuparme de Bajo tierra, texto dramático de David Olguín (2009),1 

uno de los creadores escénicos más destacados del teatro contemporáneo del país. En este 

1 Dramaturgo, director de escena, editor, profesor y ensayista, David Olguín nació en la Ciudad de México en 
1963. Su obra ha sido publicada en México y en el extranjero. Ha recibido diversos premios y reconocimien-
tos, el más reciente en 2022, cuando obtuvo el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura.
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texto, llevado a la escena en 1992 en la Ciudad de México,2 el dramaturgo recrea, en clave 

cómica, una faceta de esta estrecha relación entre vida y muerte, y lo hace apelando justa-

mente a la figura histórica del gran artista mexicano José Guadalupe Posada: veremos cómo 

construye un gran juego, una gran mascarada, que incluye la picardía, el ingenio, para que 

sus protagonistas intenten escapar de las redes de la Muerte, que siempre acecha. Prescin-

diendo por completo del sentido trágico y doliente, Olguín ofrece una obra dramática don-

de se conjugan hechos históricos con una reflexión acerca de nuestro innato pavor a mo-

rir, y los empeños por eludir las garras de la Parca justiciera. Se trata de una farsa en la que 

se conjuntan una visión crítica y un espíritu de juego y ligereza, muy vinculado con la ima-

ginación popular.

Bajo tierra está precedido por un epígrafe de Dostoievski que alude precisamente al de-

seo de evadir la muerte, de seguir vivo:

¿Dónde leí aquello de un condenado a muerte que, en el momento de morir, decía o pen-

saba que si se le concediera vivir en un alto, en una roca y en un espacio tan reducido que 

apenas pudiera posar en él los dos pies —y todo alrededor no hubiera más que el abis-

mo, el mar, tiniebla eterna, eterna soledad y tempestad perenne— y hubiera de estar-

se así […] su vida toda, mil años, toda la eternidad…, preferiría vivir así a morir ensegui-

da? (Olguín, 2009, p. 3).3

En la edición del texto de Olguín no se anota a qué obra del gran autor ruso pertenece el 

epígrafe: se trata, desde luego, de un pasaje de Crimen y castigo en el que habla Raskólnikov, 

y en las líneas que siguen al texto citado el personaje concluye: “¡Sólo vivir, vivir, vivir! ¡No 

importa cómo, pero vivir!… ¡Qué verdad tan grande! ¡Dios santo, qué verdad!” (Dostoyevski, 

2012, p. 252). Como vemos, la creación de Olguín se liga a la gran tradición de la literatura uni-

versal, sin despegarse de sus vínculos profundos con la imaginación popular.

En la obra que comento aquí, Bajo tierra, veremos actuar a José Guadalupe Posada y a Jo-

sefo, su aprendiz. La escena se abre con Josefo, dormido sobre un ataúd, colocado al centro 

de la imprenta donde trabaja el artista. Súbitamente el personaje despierta; está sobrecogi-

do porque ha soñado que la Muerte venía por él para llevárselo. Un instante más tarde des-

cubre que el maestro Posada se encuentra dormido dentro del ataúd, y también él despierta. 

Los primeros parlamentos que intercambian ambos personajes colocan al lector/espectador 

ante una situación extraña: no es del todo claro si Posada está vivo o muerto; Josefo se ha 

2 Bajo tierra se estrenó el 2 de mayo de 1992 en el Teatro Santa Catarina. La primera edición del texto es del 
mismo año, y apareció en la serie La Carpa de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
3 Todas las citas de Bajo tierra de David Olguín provienen de la edición de 2009, de los Cuadernos de Drama-
turgia Mexicana/Paso de Gato.
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llevado el gran susto cuando lo descubre dentro del féretro, y por el aspecto —“lívido” y “en 

los huesos”— del grabador, el ayudante da por sentado que está muerto. Por su parte, Posa-

da insiste en que vive; aunque unos cuantos diálogos adelante, él mismo considera la posi-

bilidad de estar soñando:

Posada: Yo no estoy muerto, Josefo.

Josefo: ¿Y el ataúd? ¿Será una broma?

Posada: Sabrá Dios.

Josefo se acerca a revisar la caja. Saca del ataúd una botella.

Josefo: Oiga, ¿hasta muerto quería seguir en el agua?

Posada (Confundido, se aparta): ¿No estaré soñando?

Josefo: Pues vaya pesadilla, ¿eh?

Posada: Recuerdo que pasé varias noches solo. Todo era confuso. Tenía náuseas, visio-

nes, mi cabeza estallaba…

Josefo: ¿Bebió demasiado?

Posada: Más que de costumbre.

Josefo: Ay, don Lupe, el doctor le dijo que ni un trago más. No'mbre, usted, ya está en el 

sueño eterno.

Posada: ¿Por qué no despierto, maldita sea?

Josefo: El padre Cobos dice que las ánimas regresan a despedirse. La verdad yo no estoy 

muy templado para eso… Así que, Dios lo cuide en su viaje y hasta la próxima (Ol-

guín, 2009, p. 7).

Como vemos, son varias las pistas que de entrada nos da esta escena: en primer lugar, 

podemos intuir que los límites entre la vida y la muerte no serán tan nítidos como solemos 

creer. En segundo, es clara la voluntad del autor de ligarse con toda una tradición filosófica 

y teatral, pero también popular, en la que sueño y muerte se han comparado hasta casi fun-

dirse. Por último, resalta también la relación —que se desarrollará a lo largo de los dos actos 

que conforman la obra— de la pareja cómica arquetípica, basada en los contrastes y la des-

proporción: uno es cobarde e ingenuo —y, por lo tanto, gracioso—, mientras que el otro es 

más reflexivo y culto.

De inmediato aparece la Catrina, “con el atuendo de la Muerte, según la imaginería euro-

pea” (Olguín, 2009, p. 4), para informarle a Posada que ha llegado su hora y debe acompa-

ñarla. El grabador pide que se le conceda una última gracia, pero la Catrina no acepta. Enton-

ces, el artista da con la estratagema que le permitirá posponer su final: le ofrece pintarla; no 

como se la suele representar, “un costal de huesos podridos, una mujer horrible, sucia, ama-

rilla…” (Olguín, 2009, p. 8), sino de forma que, afirma el artista, luzca “su auténtica belleza. No 
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como esas pinturas que espantan a los pecadores…” (Olguín, 2009, p. 9). La muerte, tocada 

en su vanidad y ante la oferta de ser recreada “con un vestido de seda al talle, corsé, tápalo 

aplomado, botitas de tipo borceguí” y un “sombrero de plumas”, cede y le otorga unas ho-

ras a Posada para hacer su retrato. Aquí asistimos al nacimiento de la clásica Catrina mexica-

na porque el grabador tuvo la astucia de engatusar a la Muerte para escapar de sus garras.

La estrategia que seguirán Posada y su ayudante será ocultarse mediante el disfraz, es de-

cir, adoptando diversas identidades. La idea de dicho artificio procede de Homero Pérez, el 

Ciego, personaje que está condenado a “ver más allá de su nariz” y que, por lo tanto, se abu-

rre, pues ya nada lo sorprende. Se trata de un juego paródico en el que, tal como explica Da-

vid Olguín, un “Tiresias mexicano [que] ve más allá de sus cuencas nubladas [y] ofrece la vía 

para el escape: ser otros, disfrazarse, vivir otras vidas”. A partir de este momento, todo es posi-

ble: los personajes no sólo viajarán por diversos lugares y en diversas épocas, sino que se ins-

taura una mascarada, un juego metateatral4 en que Posada y Josefo —e incluso la Catrina— 

encarnan a otros personajes, provenientes de la literatura o la historia nacional mexicana.

Así pues, en su pretensión absurda de escapar a la Muerte, Posada y Josefo se disfrazan 

para adoptar otras identidades. Con todo, los personajes que encarnan —los de segundo gra-

do o metateatrales— tienen a su vez un destino marcado y también a ellos les llega la hora 

de morir. En consecuencia, tanto el grabador como su ayudante morirán no una sino varias 

veces. Con todo, en la escena final del primer acto, Posada insiste en su deseo de vivir a como 

dé lugar: “Mi corazón late como un segundero […] No quiero morir. Aunque vengan caballos 

con las crines de fuego, jinetes disparando sus treinta-treinta… Aunque el hambre y la pes-

te arrasen la tierra, yo no quiero morir” (Olguín, 2009, p. 31). Sin embargo, la Catrina aparece 

dispuesta a terminar con el juego y no darle más escapatoria. “Hoy te vas conmigo. Ya ago-

taste mi paciencia” (Olguín, 2009, p. 33), le dice la huesuda. Resignado, el grabador sube a la 

horca que ella ha dispuesto, pero en el último instante la soga se revienta. La muerte ha es-

tado jugando con él, porque en realidad quiere que termine su grabado.

Por lo que respecta a Josefo, para el comienzo del segundo acto ha muerto ya dos veces. 

Y angustiado le cuenta a Posada qué es lo que le ha ocurrido: “[…] Ahora le tocó al Papelero. 

¡Lo mataron! ¡Me mataron! Estamos cercados, don Lupe. Ya me han madrugado dos veces y 

seguramente la tercera es la vencida. Odio este juego […]” (Olguín, 2009, p. 34). Aun así, a pe-

sar de la zozobra, Posada y su ayudante no se dan por vencidos y el Ciego les da la oportuni-

dad de tomar una nueva identidad, y con ello la acción dramática continúa.

4 Metateatral es, en sentido estricto, una representación teatral que se realiza dentro de una obra de teatro. 
Un ejemplo clásico es la representación que el príncipe Hamlet encarga a unos cómicos. Esta representación 
ocurre en la obra de Hamlet de Shakespeare. Sin embargo, se puede usar el término metateatro cuando, den-
tro de una obra dramática, los personajes asumen una identidad distinta de la suya, por medio de recursos 
como el disfraz. Para conocer más sobre las formas de metateatro, véase el Diccionario del teatro de Patrice 
Pavis (1998).
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Llama la atención que, en este universo lúdico, el dramaturgo eche mano lo mismo de 

recursos cómicos de brocha gorda —más cercanos al teatro popular de formas breves y a la 

farsa— que de referencias cultas a obras que pertenecen a la más alta literatura. Veamos un 

ejemplo:

El primer papel que les asigna el Ciego es el de enterradores. De entrada, a Josefo no se 

le escapa la ironía que supone estar huyendo de la Muerte y tener un oficio que se desa-

rrolla precisamente en el camposanto. Sin embargo, el ciego-vidente lo tranquiliza al argu-

mentar —siguiendo, por supuesto, la lógica de La carta robada de Edgar Allan Poe— que la 

Muerte los buscará en cualquier sitio, menos en un cementerio. Posada suscribe la idea, di-

ciendo: “Tiene razón, Josefo. […] Este ciego nos guiará por la buena senda”. A continuación, 

se lee en la acotación: “El Ciego se tropieza”. “Eso espero”, es la respuesta del escéptico Jo-

sefo (Olguín, 2009, p. 11). Vemos la contradicción entre la supuesta sagacidad del Ciego y su 

torpeza, chiste elemental que tiene su base tanto en la mecanización del individuo como 

en el alto contraste que se da entre lo que se espera y lo que sucede. Sin embargo, unas lí-

neas adelante, ya en el cementerio, los enterradores trabajan con ahínco y, mientras lo ha-

cen, Posada recita los versos que canta uno de los clowns/enterradores de la escena del ce-

menterio del Hamlet de William Shakespeare:

Un pico y una pala,

una pala y una mortaja,

ay, y un hoyo profundo

a este huésped bien le cuadra (Olguín, 2009, p. 14).5

Luego, unos diálogos adelante, los personajes se plantean un problema: ¿qué deben ha-

cer si no hay nadie a quién enterrar? La solución la da el pícaro Posada: “Ya sé… vamos a echar 

un volado. El que pierda, al hoyo”. “¡Zaz” [sic], responde entusiasmado el ingenuo Josefo. A 

nadie sorprenderá, por supuesto, que de la pareja formada por el bobo y el pícaro, sea Jose-

fo quien pierde la apuesta, que por lo demás está planteada con muy mala leche:

Posada: Si cae águila pierdes y yo te entierro. Y si cae sol, también.

Josefo: Mejor al revés.

Posada: ¿Si cae sol te entierro y si cae águila también?

Josefo: ¡Ta bueno! (Olguín, 2009, p. 15)

5 Cito los versos de Shakespeare tal como aparecen en Bajo tierra. Existen, desde luego, múltiples traduccio-
nes a nuestra lengua. A manera de ejemplo, recupero aquí la de Luis Astrana Marín, publicada en las Obras 
completas de la editorial Aguilar: “Un pico y un azadón, / un azadón y una sábana; / ¡oh!, y un hoyo cavado en 
tierra / a tal huésped bien le cuadra” (Shakespeare, 1967, p. 1386).
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Los diálogos que siguen son de más en más hilarantes… el miedo y la tontería guían los 

pasos de Josefo, en un vano intento de no ser enterrado; finalmente acepta recostarse en la 

fosa abierta, y aun desde ahí busca cualquier pretexto, cada vez más absurdo, para salvarse.

A lo largo de esta mascarada de estructura episódica, los personajes pasan por las más 

diversas situaciones. Y aunque el tiempo y el espacio tienen tal fluidez que resulta difícil pre-

cisar la ubicación de la acción dramática, en términos generales ésta se sitúa en un arco que 

va de finales del siglo xix a principios del siglo xx, es decir, a finales del Porfiriato y durante el 

comienzo de la Revolución mexicana. Periodo crucial para la vida política del país por las in-

tensas convulsiones que significó el movimiento armado, de modo tal que los personajes del 

primer plano de ficción (Posada, Josefo y la propia Catrina) encarnan, mediante el disfraz, la 

personalidad de importantes figuras históricas de ese periodo, como Porfirio Díaz, Francisco 

I. Madero, Victoriano Huerta y Henry Lane Wilson, el embajador norteamericano que partici-

pó en la caída del presidente Madero.

La obra de Olguín tiene, como puede suponerse, una clara preocupación política y social, 

una actitud de denuncia frente a la corrupción que por años ha campeado en nuestro país. 

En esta ocasión, no me detengo a analizar este matiz del texto dramático, pero sí quiero de-

jar asentado que Bajo tierra se vincula con dos formas artísticas, típicamente mexicanas, en 

las que se ha alentado la crítica a los poderosos, y que tuvieron su momento de esplendor 

precisamente a finales del xix y principios del xx: me refiero al teatro popular de carpa y a las 

“calaveras”: esos epitafios satíricos escritos en verso en los que se enjuiciaba a los políticos y 

se denunciaba la corrupción del régimen. Y aquí vale la pena insistir en que Posada, el per-

sonaje histórico que sirve de referente para el protagonista de Olguín, no sólo fue el graba-

dor que inmortalizó esas “calaveras”, fue además un artista decididamente crítico de la situa-

ción de injusticia que vivía el pueblo mexicano.

Para terminar, sólo quisiera considerar, muy brevemente, que además de la dimensión 

política que es posible reconocer en Bajo tierra, hay en el texto una reflexión sobre los lími-

tes de la vida y, por lo tanto, sobre la presencia de la muerte. En la última escena del segun-

do acto, Posada ha vuelto a su taller, el sitio donde comenzó la acción dramática: ahí, el artis-

ta “bebe” y “trabaja enfebrecido en el grabado de la Catrina” (Olguín, 2009, p. 57). El creador y 

la Muerte se miran; él ha cambiado, la persecución le enseñó a quererla, y ya no pretende se-

guir huyendo: “la muerte se aprende”, afirma. Y, finalmente, es él quien pide a la Catrina que 

lo lleve consigo: “Te lo ruego. Ya quiero morir. Créeme”. La última acotación indica que “Posa-

da se acerca. Ella responde, lo besa. Posada se desploma y queda inmóvil”. “Duerme, duerme… 

sueña” es el último parlamento de la Catrina (Olguín, 2009, p. 59). El final de los seres huma-

nos parece que se puede abrazar con amor.

En resumen, no puede dejar de apuntarse que David Olguín ha hecho un rendido ho-

menaje a un artista mexicano que supo darle forma a la imaginación popular alrededor de 
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la muerte e imprimirle el matiz de juego y de coqueteo que siempre ha tenido. Con ello, no 

sólo logra reconciliarse con la huesuda; paradójicamente, consigue escapar para siempre de 

ella porque su obra sigue viva, unida indefectiblemente al modo en el que los mexicanos nos 

representamos la muerte.
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resumen

Este artículo aborda los conflictos presentes en el estado de Si-

naloa relacionados con el turismo, desde un enfoque interdis-

ciplinario y a partir de un análisis hemerográfico en seis munici-

pios, con el objetivo de identificar los tipos de conflictos, lugares 

donde se presentan, sus causas, estado e intensidad, y los ac-

tores involucrados. Se parte de la idea de que los conflictos son 

manifestaciones de circunstancias concretas que fueron igno-

radas y planificadas de forma inadecuada en las políticas públi-

cas. Se discute el papel que desempeña la prensa en la difusión 

y el abordaje del tema, el cual estuvo relacionado, en general, 

con la pandemia del covid-19, situaciones sociales y económi-

cas y entre sectores sociales y gubernamentales.
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abstract

This article addresses the conflicts present in the state of Sinaloa 

related to tourism, from an interdisciplinary approach and from 

a hemerographic analysis in six municipalities, with the aim of 

identifying the types of conflicts, places where they occur, their 

causes, state and intensity, and the actors involved. It is based 

on the idea that conflicts are manifestations of concrete circum-

stances that were ignored and inadequately planned in public 

policies. The role played by the press in the dissemination and 

approach to the issue is discussed, which was mostly related to 

the covid-19 pandemic, social and economic situations and be-

tween social and government sectors.
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Introducción

El estado de Sinaloa limita al norte con los estados de Sonora y Chihuahua, al este con los de 

Durango y Nayarit, al sur con este último y con el océano Pacífico y al oeste con el golfo de Ca-

lifornia y Sonora. La entidad ocupa una superficie de 58,092 km2, el 2.9% del territorio total en 

México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2021). En la actualidad, la estruc-

tura económica de Sinaloa se concentra en el sector de servicios, con el 44.7% del producto 

interno bruto (pib) estatal, el comercio con un 23.8%, el sector secundario con 19.3% y las ac-

tividades agropecuarias con 12.2% (inegi, 2019). Con respecto al turismo, este subsector apor-

tó en 2018 el 7.6% a la economía del estado y el 1.9% al pib turístico nacional (Ceballos, 2021).

Sinaloa es un área geógráfica que destaca por su vasta diversidad de recursos naturales 

y por su amplia herencia histórica, gastronómica y cultural, que a lo largo del tiempo se han 

convertido en atractivos turísticos (Ochoa, 2017), como ocurre, por ejemplo, en los municipios 

de Mazatlán, Guasave, Navolato, San Ignacio, El Fuerte, El Rosario y Concordia. Sin embargo, 

detrás del atractivo en apariencia prístino se esconden conflictos que afectan tanto a las co-

munidades locales como al entorno biofísico.

Con base en Muñoz-Sevilla y Escobedo-Urías (2004), sabemos que la densa productividad 

y el crecimiento poblacional han ocasionado problemas en la costa, así como conflictos en 

los sectores agrícola, pesquero, acuícola y turístico. Por su parte, Rivera-Arriaga et al. (2020) 

puntualizan que en la región costera del estado se presentan diversos conflictos que abar-

can desde la contaminación del agua hasta la pérdida y el deterioro de los servicios ecosis-

témicos, además de otros conflictos entre distintos sectores, debido a la competencia por el 

uso del espacio físico y las limitaciones en el tiempo de uso de tales recursos.

Desde los años setenta del siglo anterior se han acumulado estudios en los que se ana-

lizan efectos e impactos negativos y positivos, así como problemáticas y conflictos concre-

tos del desarrollo turístico en Sinaloa (Gascón, 2018; Gauna, 2017; Miguel-Velasco et al., 2019; 

Muñoz-Sevilla y Escobedo-Urías, 2004; Van Broeck, 2017). Particularmente, se han realizado 

investigaciones en lo concerniente al turismo y la confrontación de la pesca deportiva y co-

mercial (Gálvez y Acurero, 2016); la crisis del turismo naviero (Peinado Osuna, 2016); la ges-

tión del turismo y la seguridad pública en un destino turístico (León Santiesteban et al., 

2016); la seguridad turística en Pueblos Mágicos (Sánchez Mendoza y Barbosa Jasso, 2017); el 

impacto del bienestar social de la zona arqueológica de Las Labradas (Tirado Osuna, 2016); 

los imaginarios superpuestos en un Pueblo Mágico (Guillén et al., 2018); los retos del turismo 

frente al cambio climático en Sinaloa (Ayala et al., 2021); los desafíos del turismo en Mazatlán 

(Ceballos, 2021), entre otros.

A partir de la revisión de la literatura, se identificaron conceptos que aluden a conflictos 

y sus diferentes clasificaciones. Este artículo se enfoca en particular en los conflictos del 

turismo en el estado de Sinaloa. Se hace tal aclaración por dos razones: la primera es que 
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algunos textos científicos utilizan de manera indistinta las palabras efectos e impactos 

(Medina, 2011; Picornell, 1993; Torres, 2003); conflicto y efectos (Capdepón, 2016); problemas 

y efectos (Gauna, 2017), y conflictos e impactos (Goycoolea-Prado et al., 2021), para señalar 

aquellas externalidades que son producto del fenómeno turístico en los diferentes destinos. 

La segunda razón es que, tanto en lo conceptual como en lo operativo, estos sustantivos se 

constituyen por características específicas, con base en los autores citados.

Para el presente análisis, se adopta la noción de conflicto que hace referencia a situaciones 

de alta complejidad. Como lo designan Miguel (2002), Miguel-Velasco et al. (2010) y Miguel-

Velasco et al. (2019), el conflicto es una confrontación entre elementos, organizaciones, 

ciudades o regiones que, con independencia de sus características, tienden a rechazarse. Así, 

el conflicto se constituye en una reacción a la incorporación de entidades desconocidas que 

revela desacuerdo o insatisfacción. La diversidad de conflictos depende de la interconexión 

entre regiones. En este pasar, con el beneficio mutuo entre los componentes del territorio, 

los conflictos pueden ser resueltos. No obstante, en una interacción negativa implica que 

un componente se desempeña a expensas del resto. De ahí que la interacción negativa 

desencadene la aparición de conflictos y desorden en la región.

También se identificaron tres formas de clasificar los conflictos. La primera consiste en su 

intensidad: a los conflictos derivados de la ideología se los cataloga como de baja intensidad 

o intensidad suave. Las disputas relacionadas con operaciones de mercado se designan como 

conflictos intermedios, mientras que un conflicto declarado es el enfrentamiento entre partes 

en la intención de poseer diversos recursos, la cual es la condición de conflicto más complicada 

(Miguel-Velasco et al., 2010; Miguel-Velasco et al., 2019).

Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2018) clasifica los tipos de conflicto con base en su 

estado. Éstos pueden ser: el conflicto activo, que se manifiesta cuando algunos de los actores 

o por terceros expresa sus demandas públicas; el conflicto latente, que es cuando la disputa 

permanece inactiva o silenciosa, es decir, que no se manifiesta públicamente; el conflicto 

activo con diálogo, que surge con la interlocución y se desarrolla a través de una comunicación 

entre los actores para intercambiar opiniones, con la finalidad de concretar acuerdos en 

común. Se considera que hay un conflicto resuelto cuando existe una resolución aceptada de 

forma legal, con lo cual culmina la desavenencia.

Una tercera clasificación es la relacionada con alguna actividad en específico, en este 

caso el turismo. En este sentido, los conflictos turísticos son las manifestaciones de situaciones 

objetivas no previstas o estipuladas de forma inapropiada en las políticas turísticas. Entre 

estos conflictos se distinguen la turistificación (mutación del espacio público a espacio 

turístico); la gentrificación (revalorización del uso de suelo) o el cambio de vocación de 

destinos particulares a otro giro; la estandarización o transformación (de las identidades o 

tradiciones de los destinos); la museificación comercial del patrimonio; la conflictividad entre 
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residentes y turistas, así como los conflictos socioespaciales (Goycoolea-Prado et al., 2021) y 

socioambientales (Miguel-Velasco et al., 2010).

Es evidente que el conflicto, desde la perspectiva de Miguel (2002), Miguel-Velasco et 

al. (2010) y Miguel-Velasco et al. (2019), y el concepto de conflictos turísticos propuesto por 

Goycoolea-Prado et al. (2021), se conectan a partir de la idea de confrontación o rechazo entre 

partes debido a desacuerdos, diferencias o situaciones inesperadas, y cuando una o varias de 

las partes se desarrolla en perjuicio de otra u otras, en un contexto amplio o específico, como 

en el turismo. Es decir, en ambas concepciones subyacen relaciones o dinámicas negativas 

entre los componentes, la incorporación de elementos desconocidos, así como la posibilidad 

de resolución y gestión de los conflictos.

El conflicto turístico se entiende como las manifestaciones de confrontación o desacuerdo 

que surgen en el turismo como consecuencia de circunstancias concretas ignoradas y 

planificadas de forma inadecuada en las políticas turísticas. Esta definición se basa en la 

noción amplia de conflicto pero se enfoca de manera específica en las dinámicas y desafíos 

únicos que enfrenta el sector turístico. En correspondencia, los conflictos turísticos se pueden 

caracterizar con respecto a su intensidad o estado.

Asimismo, las manifestaciones del conflicto turístico pueden contener diferentes dimen-

siones, lo que lleva a una subclasificación para distinguir varios tipos de ellos. El turismo, para 

desarrollarse, requiere de un espacio geográfico, interacción sociocultural, transacciones eco-

nómicas, marcos legales o regulatorios, servicios básicos y de soporte, gestión empresarial 

e interinstitucional, así como empresas turísticas, y, debido a ello, la imperante necesidad de 

abordar su análisis desde un enfoque interdisciplinar, es decir, entre diferentes enfoques dis-

ciplinarios (ambiental, social y económico).

De ahí que, en el marco del turismo, pueda darse el conflicto social (Chamizo-Nieto et 

al., 2022; Miguel-Velasco et al., 2019). Éste atiende a tensiones o desacuerdos entre diferentes 

actores, como comunidades locales, turistas, instituciones oficiales y empresas turísticas. Dentro 

del conflicto social está integrado el conflicto cultural, que implica situaciones discordantes en 

relación con la identidad de las comunidades de un destino turístico o entre actores (Huertas, 

2015; Valverde et al., 2015). Un ejemplo es la tensión anfitrión-huésped, o la apropiación y 

comercialización de tradiciones culturales.

El conflicto ambiental se centra en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y 

su sostenibilidad, como la contaminación ambiental, la degradación del ecosistema o las 

disputas por la conservación de recursos naturales (Capdepón, 2016; López Vergara, 2022). 

El conflicto económico tiene que ver con repercusiones económicas y financieras, como la 

concentración de beneficios del turismo o la inversión en infraestructura turística en tierras 

indígenas (Kervran y Gros, 2010; Vázquez et al., 2019).
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Los conflictos turísticos, al ser de naturaleza compleja, pueden involucrar, además, la 

combinación de esas tipologías (Goycoolea-Prado et al., 2021), es decir, es posible que un 

conflicto turístico contenga elementos sociales y ambientales (Miguel-Velasco et al., 2010), o 

sociales y económicos.

Durante décadas, el turismo en Sinaloa ha sido una fuente significativa de ingresos para 

algunos municipios de la región, por lo que ha contribuido a su economía y proyección 

en el ámbito nacional e internacional. No obstante, detrás de la fachada de prosperidad 

turística son inegables los conflictos, en particular aquellos que son producto del desarrollo 

turístico. ¿Cuáles son los tipos de conflictos turísticos en Sinaloa?, ¿cuáles son las causas 

subyacentes a ellos y sus implicaciones para las comunidades locales?, ¿se ha dado solución 

a estos conflictos? Éstas son algunas de las incógnitas que llevaron a indagar los conflictos 

turísticos en Sinaloa.

Por lo tanto, es imperativo comprender estos conflictos, ya que impactan en las economías 

locales, el medio ambiente, la imagen turística, el buen pasar de la comunidad sinaloense 

y su cultura. De ahí que el conocimiento sobre ello ofrezca evidencias y la necesidad de 

buscar soluciones efectivas que contribuyan al desarrollo sostenible y armonioso en beneficio 

de residentes y turistas. Por consiguiente, este artículo pretende analizar los conflictos 

contemporáneos en el estado de Sinaloa relacionados con el turismo, desde un enfoque 

interdisciplinar, y a partir de un análisis hemerográfico, con el objetivo de identificar los tipos 

de conflictos, los lugares donde se presentan, su estado e intensidad, así como las causas y 

los actores involucrados. Se discuten los resultados y el papel que desempeña la prensa en 

la difusión de los conflictos turísticos en Sinaloa.

Materiales y métodos

La investigación se realizó con métodos mixtos que consisten en la integración de datos cuan-

titativos y cualitativos (Guix, 2008; Pacheco y Blanco, 2015). La documentación se concretó 

a partir de las notas periodísticas encontradas mediante la revisión hemerográfica. Esta téc-

nica resulta útil cuando se adapta al hecho histórico como objeto de análisis (Corona et al., 

2020). La figura 1 expone el proceso metodológico desarrollado.

En la primera etapa se determinaron las palabras clave para la búsqueda: conflicto, turis-

mo y, adicionalmente, el nombre de cada uno de los municipios sinaloenses. Cabe aclarar 

que se utilizaron estas dos palabras al considerarse de mayor uso en el lenguaje periodís-

tico. Más aún, los autores de este artículo consideran que el término conflicto provee ven-

tajas en el contexto de la investigación y el análisis del turismo, ya que tiende a ser más es-

pecífico y descriptivo frente a los términos problema, impacto o efecto, porque al hablar de 

conflicto turístico se señalan situaciones específicas.
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En la segunda fase se seleccionaron las fuentes de información de periódicos de mayor cir-

culación en la entidad: El Debate y El Noroeste (versiones digitales). En la tercera etapa se reali-

zó la búsqueda de las notas periodísticas, a través de la revisión hemerográfica, desde enero 

de 2017 hasta abril de 2022, para localizar así los conflictos contemporáneos. En la siguiente 

etapa se elaboró una matriz hemerográfica para organizar las notas por tipo de conflicto, fe-

cha, fuente y descripción. Después, se aplicó el análisis de contenido cualitativo para clasificar 

las notas periodísticas por municipio y, por último, cuantificar el número de notas publicadas.

Resultados y discusión

Se obtuvieron 46 notas de prensa relacionadas con conflictos turísticos en Sinaloa. De ellas, 

solamente el 10.7% corresponde a conflictos ambientales, mientras que 41.3% son conflic-

tos de carácter económico y 48% de índole social (figura 2).

Además, de los dieciocho municipios, se encontraron conflictos turísticos en seis de ellos, 

lo que representa la tercera parte del total, que corresponden a Culiacán, Escuinapa, Guasave, 

Mazatlán, Navolato y Salvador Alvarado. Como es de esperarse, estos conflictos se manifies-

tan con mayor frecuencia en los municipios o lugares considerados como los más turísticos 

del estado (figura 3).

Las ciudades con mayor llegada de turistas de enero a diciembre de 2021 fueron, en or-

den de mayor a menor, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, El Fuerte, Escuinapa y El Rosario, y 

se han mantenido en la misma posición desde 2017 (Consejo para el Desarrollo Económico 

de Sinaloa [codesin], 2018). En el presente estudio se encontró que cuatro de estos munici-

pios presentaron algún tipo de conflicto turístico en los últimos cinco años, según la prensa. 

Llama la atención que ciudades con gran afluencia de turistas, como Los Mochis o El Fuer-

te, no aparezcan en búsquedas relacionadas con el tema, lo que indica que, o se realiza una 

Figura 1

Proceso metodológico de búsqueda de información

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2

Porcentajes de los tipos de conflictos turísticos encontrados en la prensa (2017-2022)

Fuente: elaboración propia.

Figura 3

Mapa administrativo del estado de Sinaloa

En amarillo se destacan los municipios con conflictos turísticos encontrados en la prensa (2017-2022).

Fuente: elaboración propia.
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excelente gestión turística, o hay vacíos de información periodística al respecto, sean estos 

de carácter intencional o no.

En cuanto a la temporalidad de los 46 conflictos encontrados, cuatro de ellos ocurrieron 

en 2017 (8.7%), siete en 2018 (15.2%), dieciséis en 2019 (34.8%), cinco en 2020 (10.8%), dos en 2021 

(4.3%) y doce en lo que va de 2022 (26.1%). La figura 4 muestra dos tendencias generadas con 

base en datos oficiales del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de 

México (datatur, 2022), que permiten contrastar el número de publicaciones periodísticas so-

bre conflictos turísticos, frente a la llegada de visitantes al estado dada su similitud. Por lo tan-

to, es posible inferir que, a mayor número de visitantes en determinada zona, habrá un mayor 

número de conflictos de forma simultánea. Sin embargo, esta tendencia cambia con notorie-

dad en 2021, porque a pesar de presentarse un repunte en el número de turistas con respec-

to al 2020, se evidenció un menor número de conflictos.

Este resultado puede explicarse en el contexto de la pandemia del covid-19, donde, para 

el caso específico de Sinaloa, la actividad turística presentó un incremento incluso mayor a 

los años prepandemia y, en este sentido, surgen dos posibles explicaciones de este fenóme-

no: por una parte, es posible que los visitantes, aunque hayan llegado en gran número, respe-

taran los protocolos de salud y la gestión turística, y que su comportamiento fuera ideal al in-

terior del estado durante este periodo, a pesar de su flujo elevado; por otra parte, es posible 

que la prensa no ahondara en los conflictos para no dañar la imagen de los destinos turísticos 

Figura 4

Número de publicaciones en prensa sobre conflictos turísticos por año (2017-2022) 

y número de visitantes en Sinaloa en millones de personas (2017-2021)

Fuente: elaboración propia a partir de Sistema Nacional de Información Estadística 

del Sector Turismo de México [datatur] (2022).
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en Sinaloa, en una economía con intenciones de reactivación. Sea cual fuere la explicación, se 

espera que la tendencia de crecimiento turístico se mantenga en los próximos años y es pro-

bable que el aumento de conflictos turísticos también (figura 2).

Análisis regional

Sinaloa se ubica dentro de la planicie costera noroccidental, la cual colinda con la Sierra Ma-

dre Occidental. Se localiza al noroeste de la República mexicana, y limita con los estados de 

Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, y con el océano Pacífico y el golfo de California. Se di-

vide en dieciocho municipios: Ahome, Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Culiacán, 

Choix, El Fuerte, Elota, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Rosario, Salvador 

Alvarado, San Ignacio y Sinaloa (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Muni-

cipal [inafed], 2021). A partir del contexto presentado se detallan a continuación las notas de 

conflictos turísticos encontradas por municipio en orden alfabético.

Culiacán

Culiacán es la capital del estado y se ubica en la región centro. Los conflictos ambientales en-

contrados se debieron a la escasez de agua potable y a problemas con los servicios municipa-

les en la comunidad de San Isidro. Esta problemática debe ser gestionada y coordinada con 

la autoridad local y la dependencia del agua potable y alcantarillado. Por otro lado, los con-

flictos socioeconómicos encontrados se debieron a la escasez de mano de obra para los ser-

vicios de hospedaje debido a la pandemia. En la parte socioeconómica para el servicio turís-

tico es importante tener planes con estrategias de acciones ante situaciones adversas para 

no afectar el servicio hotelero.

Escuinapa

Escuinapa se localiza en el sur de Sinaloa y está dividido en cuatro sindicaturas: Teacapán, 

La Concha, Palmillas e Isla del Bosque, con una variedad de recursos naturales y culturales. 

El motor de desarrollo del municipio está relacionado con actividades de pesca y agricultu-

ra. Sin embargo, el turismo alternativo se ha convertido en una actividad importante para 

los pobladores, puesto que cuenta con atractivos enfocados en el ecoturismo, turismo rural 

y turismo de aventura, como la Fiesta del Mar de las Cabras, la isla Pájaros y la pirámide El Ca-

lón (Maldonado y Flores, 2015).

Este municipio recibió 15,393 turistas, con un crecimiento del 17.4% respecto al año ante-

rior (codesin, 2021), y en él se han tratado de implementar complejos turísticos que han suscita-

do diversas problemáticas, entre ellos, el Centro Integralmente Planeado (cip) Playa Espíritu en 

Teacapán, que buscaba un incremento de 44 mil habitaciones, lo cual amenazaba la actividad 
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pesquera (Maldonado y Flores, 2015; Santamaría-Gómez, 2015). Por esta razón, las notas perio-

dísticas sobre conflictos turísticos se enfocan en el proceso de construcción del cip.

El primero de ellos es la mala planeación del proyecto, debido a que el terreno en el que 

se implementaría eran linderos de la casa de Antonio Toledo Corro, ex gobernador del esta-

do de Sinaloa (1980-1986), quien fuera señalado por distintos actores políticos de tener rela-

ciones con grupos de la delincuencia organizada. El segundo es el conflicto socioambiental 

que provocaba el proyecto, al invadir territorios del ejido de Chametla, con despojo de tierras 

y destrucción de hectáreas del ecosistema que sustenta la actividad pesquera. Por último, se 

destaca una nota en la cual se reporta la intención de venta del proyecto a la iniciativa pri-

vada o de una rifa del terreno. El proyecto del cip fracasó, ya que en los gobiernos posterio-

res se dejó de invertir en él. Como resultado se encuentra una infraestructura en obra negra.

Cabe destacar que en cada una de las notas periodísticas analizadas para el caso Escui-

napa se nombra a un actor fundamental, al que se señala como el único beneficiario de este 

proyecto: el ex gobernador de Sinaloa, mientras que los pobladores serían los más afectados, 

ante la futura escasez de servicios básicos, como el agua, y el deterioro de su entorno natural.

Guasave

Guasave se ubica al norte del estado. Sus principales actividades económicas son la agri-

cultura, ganadería, pesca, acuicultura e industria, con una población de 289,370 habitantes 

(inegi, 2020). Como destino turístico es variado, ya que cuenta con atractivos dentro de la 

ciudad, como el Malecón María del Rosario Espinoza y la iglesia del Rosario, y fuera de ella 

se encuentran la laguna Huyaqui, el balneario Plan del Río en Caimanero, la playa Las Glo-

rias, la isla Macapule, y las ruinas de Nío y Pueblo Viejo.

Como un conflicto socioeconómico registrado, a principios de 2021 el turismo sufrió una 

caída del 35%, de acuerdo con Karen Gámez, representante de Turismo en Guasave, debido a 

los contagios de covid-19 en la temporada decembrina durante la pandemia, que fue la cau-

sa determinante de que la gente dejara de visitar la región. Los eventos masivos, como con-

ciertos y carnavales, se prohibieron, por lo que se previó que las visitas seguirían a la baja. El 

sector restaurantero también bajó 50%, pero se mantuvo por el sistema de “ordena y reco-

ge”. La población no salía a las calles por miedo de ser portadores y eso disminuyó las visi-

tas en las zonas turísticas.

Otro conflicto ambiental y económico se suscitó a principios de 2022, al registrarse un co-

lapso en las tuberías de drenaje que ocasionó la fuga de aguas negras en el boulevard Cen-

tral. De acuerdo con Gilberto Leyva, gerente del organismo regulador de agua y alcantarilla-

do en la zona, el problema se suscitó debido a que la comunidad tiene el mal hábito de tirar 

la basura en las calles. Se solicitaron dos millones de pesos al Gobierno del Estado para tra-

bajar en ello de manera inmediata.
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Mazatlán

Los conflictos encontrados en Mazatlán, en donde sobre todo hay turismo de sol y playa, 

son de tipo ambiental y social. En el tipo ambiental se detectaron tres: la contaminación del 

agua a causa de la fauna silvestre muerta, porque no existe un manejo adecuado en la ma-

teria; el problema de los residuos sólidos, aunque se tiene la opción de procesarlos para ge-

nerar energía alternativa en el municipio, y la construcción del Parque Central, que afecta-

rá a la flora y fauna silvestre, a lo que se suma el histórico daño ambiental ocasionado por el 

llamado Bosque de la Ciudad.

Por otro lado, los conflictos de tipo social son dos: el primero tiene que ver con el uso del 

transporte turístico, que provoca contaminación acústica, lo que ocasiona que los vecinos y 

residentes del lugar abandonen la zona del centro histórico; el otro conflicto tiene su origen 

en los turistas que no siguen las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, con la 

finalidad de evitar el incremento de contagios de covid-19.

Navolato

El municipio de Navolato cuenta con diversos atractivos turísticos, como la isla de Altamura, 

Punta Yameto, Dautillos, Nuevo Altata, Altata, Granja Acuícola, Bahía Altata, El Castillo, Pla-

za Central y kiosko, e iglesia de San Francisco de Asís. Se ha visto que el destino va cobrando 

mayor relevancia en participación turística para Sinaloa e incluso se ha proyectado para 2025 

la llegada de 988 mil visitantes (Centro de Documentación Turística [cedoc], sf).

El desarrollo turístico de la sindicatura de Altata es uno de los destinos con mayor rele-

vancia para el municipio, debido a su modernización y oferta de servicios de estilo artesanal 

en el malecón. El capital natural está compuesto de bahía, playas, islas e islotes, y le confiere 

la virtud de poder combinar tanto el modelo turístico tradicional de sol y playa con el mode-

lo turístico alternativo (Mariño et al., 2020).

La prensa ha destacado algunos conflictos de tipo ambiental y social, en particular en la 

bahía de Altata, como se puede constatar a través de cuatro notas encontradas en el periódi-

co El Debate. La primera de ellas habla sobre la voluntad de ampliar el malecón para detonar 

el turismo, así como las mejoras en San Pedro y el ejido Tecomate, idea que en principio sería 

positiva para la comunidad receptora. Sin embargo, en la intención de remodelación se con-

taba con la reubicación de los vendedores ambulantes, lo que causó inconformidad entre esa 

población, debido a que no tenían garantías de subsistencia o planes de mitigación.

En otra nota se hace referencia al conflicto de interés en el que incurre un diputado del 

estado de Sinaloa, Serapio Vargas Ramírez, quien pretende fomentar el turismo a partir de 

la creación de una playa nudista, a la que propone llamar Bichis Beach. El problema radica 

en que parte de los terrenos donde se desarrollaría este proyecto son de su propiedad, por 

lo que incurriría en conflicto de interés, al ser empresario y legislador al mismo tiempo y 
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verse beneficiado por los permisos y adecuaciones. No obstante, el diputado dice que per-

sistirá en su intención de crear la playa nudista a pesar de no contar con el aval del estado.

En la tercera nota se expone que un funcionario de la Secretaría de Turismo expresó tener 

intenciones de buscar estrategias para abrir las playas de Altata, a pesar de las condiciones sa-

nitarias de la pandemia de covid-19. Como estrategias a aplicar, se menciona el control del flu-

jo vehicular y se destaca que, en el equilibrio entre economía y salud, esta última tendría prio-

ridad ante la posible derrama económica derivada de la actividad turística.

Por último, en la cuarta nota se comenta la inquietud expresada por el presidente de 

Promoción Turística sobre si se realizaría el carnaval de Altata, pues el evento aún no con-

taba con fecha definida, además de desconocer si las condiciones sanitarias eran óptimas 

para ello. El motivo de la incertidumbre era que, en las fechas en que fue publicada la nota, 

el país se encontraba ante la incertidumbre del comportamiento de la pandemia, lo que se 

traducía en ventas bajas en el sector restaurantero. Ante ello, el funcionario expresó que era 

de gran importancia generar atracciones turísticas, pero sin dejar de acatar las indicaciones 

de las autoridades sanitarias.

Salvador Alvarado

El municipio de Salvador Alvarado cuenta con una extensión territorial de 773.44 km2 y una 

población de 81,109 habitantes (inafed, sf). Su cabecera es Guamúchil, que se ha caracteriza-

do por contar con actividades turísticas como la pesca deportiva y la gastronomía. Entre los 

espacios públicos más visitados se encuentran la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, el 

Museo de Pedro Infante y la Plazuela Municipal de Pedro Infante, el Museo Regional del Évora, 

la Casa de la Cultura y el Auditorio 27 de Febrero. Entre los días festivos se destacan el carna-

val de Guamúchil y el Día de la Virgen de Guadalupe (Secretaría de Turismo de Sinaloa, 2022).

Sólo se encontró una nota periodística relacionada con los servicios públicos ofrecidos 

por el Ayuntamiento, que reporta un conflicto social, económico y ambiental. El título de la 

nota es el siguiente: “En abandono el Mirador Dique, un punto turístico”, y en ella se plantea 

la existencia de un conflicto entre las autoridades de Angostura y las de Salvador Alvarado, 

debido a la ubicación geográfica de este espacio, ya que no sabían a quién le pertenecía el 

mirador y, por lo tanto, quién debía cuidarlo.

En ese sentido, se señala que éste es un importante lugar público que ha estado en el 

abandono y que debe ser rescatado, “por las características geográficas del espacio, la her-

mosa vista, desde donde se puede observar [sic] el avistamiento de aves, la infraestructu-

ra con la que se cuenta y por ser un gran punto de conexión entre dos municipios. El mira-

dor es un gran punto con potencial turístico que se debe explotar” (Bañuelos, 2019). Entre 

los problemas que se han encontrado en el lugar se encuentra principalmente la basura y la 

maleza, por lo que pasó de ser un monumento que los turistas contemplaban a un espacio 
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público mal administrado. El último mantenimiento que se realizó fue en el periodo 2002-

2004. Es importante rescatar estos espacios públicos que son de vital importancia para los 

municipios y sus habitantes. La falta de recursos es el principal problema para realizar un 

buen mantenimiento del sitio y un espacio turístico como éste, visitado con frecuencia, po-

dría ayudar a proveerlos.

Conclusiones

Los recursos teórico-conceptuales adoptados fueron pertinentes para el análisis de los con-

flictos relacionados con el turismo en Sinaloa porque ayudaron, primero, a identificar los di-

ferentes tipos de conflictos y, luego, en la explicación y discusión de los datos empíricos en-

contrados. La metodología mixta aplicada permitió conocer con objetividad en qué medida 

los municipios de Sinaloa y su población se han visto afectados o beneficiados por el turismo, 

en particular seis de ellos. Cabe destacar la utilidad de la revisión hemerográfica, que tuvo su 

principal aporte en el rescate de los hechos históricos publicados en prensa, caracterizados, 

para efectos de este artículo, como conflictos turísticos.

Los resultados concretan una fuente importante de información para la toma de decisio-

nes. Asimismo, evidencian la necesidad de planificar el turismo, en la intención de llevar a 

cabo una gestión mejorada a futuro, si se pretende que el turismo sea instrumento especí-

fico o alterno para el desarrollo de los municipios. Como se puede constatar, la tipología de 

los conflictos turísticos se demarcó desde lo social, lo económico y lo ambiental, hasta una 

combinación de las categorías mencionadas, que se presentaron ya sea en confrontación o 

afinidad con el turismo.

Los conflictos socioambientales son provocados por las actividades antrópicas, que lle-

gan a contaminar los diversos recursos naturales, lo que tiene diversas consecuencias en 

su uso. Visto desde la ecología política (Toledo et al., 2013), las causas de estos conflictos en 

general se deben a actividades realizadas por empresas, agrupaciones o políticas guberna-

mentales encaminadas a apoyar al sector privado, ante lo cual ciudadanos o comunidades 

urbanas y rurales organizadas se oponen y se encuentran en resistencia.

Si se concluye que el conflicto alude a la tensión entre las partes o elementos en una de-

terminada área geográfica, se puede afirmar, en términos del estatus de los conflictos turís-

ticos en los municipios de Sinaloa, que la mayoría de ellos son activos, en tanto que al me-

nos una de las partes realizó alguna demanda pública. Por ejemplo, los conflictos ambiental 

y socioeconómico en Culiacán y en Guasave, y ambiental y social en Mazatlán y en Navolato.

Los conflictos socioambientales y socioespaciales, como el ocasionado por el cip en Es-

cuinapa, se calificaron como activos con diálogo, porque además de visibilizar la voz de un 

participante o, en otros casos, de varios, posibilitó la comunicación entre éstos. Pero en cues-

tión de intensidad, estos conflictos también son declarados, en tanto originaron problemas 
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legales, debido al despojo de tierras ejidales y a las afectaciones en la producción pesquera 

local. En el caso del conflicto en Salvador Alvarado, éste se definió como suave, ya que tuvo 

su origen en el desacuerdo y la falta de interlocución entre las autoridades de este munici-

pio y el de Angostura, es decir, el conflicto es también activo pero sin diálogo.

En conclusión, esta investigación da un panorama de cómo la prensa aborda los conflic-

tos turísticos en el estado de Sinaloa, la mayoría ocasionados por la pandemia del covid-19, 

relacionados con temas sociales y económicos y entre sectores sociales y gubernamentales, 

y dejando de lado los conflictos ambientales. Sin embargo, cabe resaltar la creación de un 

periódico virtual que aborda específicamente la problemática ambiental en el estado (Son 

Playas), el cual no fue analizado en esta investigación.
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Importancia de los glicanos durante los procesos 

infeccioso

Héctor Manuel Mora Montes, José Luis Montiel Hernández, 

Luis Antonio Pérez-García, Mauricio Alfredo Ondarza Beneitez

uaem, Cuernavaca, 2021, 44 páginas

isbn: 978-607-8784-30-1

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/importancia-de-

los-glicanos-durante-los-procesos-infecciosos/ 

La investigación biomédica de los siglos xix y xx estuvo 

fundamentada en la búsqueda y caracterización de los 

agentes patogénicos para la salud humana. Sin embargo, a pesar de los grandes avances 

científicos y terapéuticos, en países como México las infecciones siguen siendo un problema 

de gran relevancia debido, entre otros factores, al incremento de la pobreza, la marginalidad 

y el rezago en los servicios de salud. En este panorama, el estudio de los glicanos vinculados 

a los procesos infecciosos resulta de notable importancia, dado que no sólo permite la 

caracterización de las relaciones huésped-patógeno, sino que posibilitaría el desarrollo de 

nuevas herramientas terapéuticas.

Escrituras autobiográficas: estudios hispanoamericanos

Angélica Tornero (coord.)

uaem/Juan Pablos Editor, Cuernavaca, 2023, 231 páginas

isbn: 978-607-8784-98-1

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/escrituras-autobio-

graficas-estudios-hispanoamericanos/ 

Este volumen contiene acercamientos críticos a las escrituras 

autobiográficas publicadas en un lapso de noventa años, de 

1930 a 2021, que responden a las líneas de investigación y a los 

intereses de las autoras y autores que colaboran en esta obra. El 

libro está dividido en dos partes: en la primera se incluyen siete capítulos críticos, ordenados 

cronológicamente, de acuerdo con las fechas de publicación de las obras, y la segunda parte 

está conformada por dos capítulos teóricos. Con la publicación de este libro ofrecemos avan-

ces en las investigaciones literarias sobre las escrituras autobiográficas, realizadas por quie-

nes nos interesamos en examinar las variaciones del yo y de la identidad, y los acercamientos 

teóricos a su comprensión.

http://libros.uaem.mx/producto/importancia-de-los-glicanos-durante-los-procesos-infecciosos/
http://libros.uaem.mx/producto/importancia-de-los-glicanos-durante-los-procesos-infecciosos/
http://libros.uaem.mx/producto/escrituras-autobiograficas-estudios-hispanoamericanos/
http://libros.uaem.mx/producto/escrituras-autobiograficas-estudios-hispanoamericanos/


3Inventio, Año 19, núm. 48, 2023
issn: 2448-9026 (digital)

Utopía/distopía: democracia estadounidense. Racismo y 

clasismo

Araceli Barbosa Sánchez

uaem/Itaca, Cuernavaca, 2022

isbn: 978-607-8784-61-5

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/utopia-distopia-

democracia-estadounidense/ 

El sueño americano se ha constituido como el motor que im-

pulsa la utopía democrática de la nación estadounidense, 

pero existen contradicciones internas que impiden y obsta-

culizan la plena realización de esta utopía que, entre avances y retrocesos, va sorteando el 

Estado. Por ejemplo, las desigualdades, entre las que destacan el racismo, las desigualda-

des de género, las multirraciales y las identidades sexuales no binarias. En este libro se ana-

liza el proceso histórico que, en la reciente coyuntura electoral de 2020, en la que el proyec-

to de la democracia estadounidense vivió una crisis, la democracia y el feminismo hicieron 

posible que Kamala Harris, una mujer de color, ascendiera a uno de los puestos de lideraz-

go más altos de ese país.

Arar, sembrar y cosechar: planteles educativos 

sustentables

Gisela Frías, Luisa Montes (coords.)

uaem, Cuernavaca, 2019, 206 páginas

isbn: 978-607-8639-37-3

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/arar-sembrar-y-

cosechar-planteles-educativos-sustentables/ 

La escuela comparte y construye conocimiento respondien-

do a necesidades sociales vigentes. Así, educar para la sus-

tentabilidad es deber y reto. El proyecto Planteles Educativos Sustentables (pes) genera y 

comparte conocimientos y experiencias sobre procesos que transforman las instituciones 

educativas en espacios sustentables. Este libro sistematiza aprendizajes de esta experiencia 

colectiva y los hace accesibles a otras comunidades educativas. Los autores reflexionan so-

bre los procesos institucionales y personales que conlleva el asumirse como pes. Metáfora, 

analogía e inspiración dan estructura al contenido de esta obra, la cual está dirigida a per-

sonas interesadas en la sustentabilidad, especialmente en el contexto de las instituciones 

educativas de nivel superior.

http://libros.uaem.mx/producto/utopia-distopia-democracia-estadounidense/
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El cerro Yeichicahualtépetl y el origen del Sol: 

una interpretación arqueoastrónomica del sitio 

arqueológico de Cinteopa, Morelos

Francisco Salvador Granados Saucedo (coord.)

uaem/Acá las Letras Ediciones, Cuernavaca, 2022, 122 páginas

isbn: 978-607-8784-64-6

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/el-cerro-yeichica-

hualtepetl-y-el-origen-del-sol-una-interpretacion-arqueoas-

tronomica-del-sitio-arqueologico-de-cinteopa-morelos/ 

En este libro se expone la importancia que desempeñaron los 

cerros como marcadores de fenómenos solares vinculados con elementos calendáricos y de 

orden simbólico. Éste es el caso del sitio arqueológico de Cinteopa, localizado en las inme-

diaciones de Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán, Morelos, donde se registra una serie 

de hierofonías solares, ocurridas sobre el cerro Yeichicahualtépetl o Cerro de las Tres Fuer-

zas. El propósito de este trabajo es mostrar una reconstrucción de los movimientos aparen-

tes del Sol y su relación con los cerros que conforman el horizonte oriental, tomando como 

referencia los vestigios del sitio arqueológico de Cinteopa.

Formación del comunismo mexicano, 1919-1921. 

Documentos para la historia del comunismo en México

Horacio Crespo, Irving Reynoso Jaime, Víctor Jeifets

uaem/inehrm, Cuernavaca, 2022, 611 páginas

isbn: 978-607-8784-74-5

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/formacion-del-co-

munismo-mexicano-1919-1921-documentos-para-la-historia-

del-comunismo-en-mexico/ 

Hablar de las fuentes del comunismo es hablar de las fuen-

tes soviéticas, las cuales son indispensables para un estudio histórico a profundidad, por lo 

que el propósito principal de la obra es la publicación de un conjunto de documentos, pro-

venientes del Archivo Estatal Ruso de Historia Social y Política (rgaspi), que pertenecieron al 

antiguo archivo de la Internacional Comunista. Se ha buscado convertir la obra en un ins-

trumento eficaz de trabajo para los investigadores, ofreciendo la mayor cantidad posible de 

herramientas de apoyo (traducciones, notas contextuales y de información, biografías, bi-

bliografías, referencias exhaustivas de fuentes originales) para contribuir al fomento de los 

estudios del comunismo en México.

http://libros.uaem.mx/producto/el-cerro-yeichicahualtepetl-y-el-origen-del-sol-una-interpretacion-arqueoastronomica-del-sitio-arqueologico-de-cinteopa-morelos/
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http://libros.uaem.mx/producto/el-cerro-yeichicahualtepetl-y-el-origen-del-sol-una-interpretacion-arqueoastronomica-del-sitio-arqueologico-de-cinteopa-morelos/
http://libros.uaem.mx/producto/formacion-del-comunismo-mexicano-1919-1921-documentos-para-la-historia-del-comunismo-en-mexico/
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Salud, sociedad y transdisciplinariedad

Bernarda Téllez Alanís, Carlos José Aragón Carrillo (coords.)

uaem/Casa Editorial Analéctica, Cuernavaca, 2022, 282 páginas

isbn: 978-607-8784-60-8

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/salud-sociedad-y-

transdisciplinariedad/ 

El presente libro recopila las aportaciones de mujeres y hom-

bres preocupados y ocupados por ensayar y poner en mar-

cha las perspectivas transdisciplinarias en los análisis y las soluciones de problemas com-

plejos de la realidad. Participan expertos que ya tienen una trayectoria en este camino y nos 

brindan su experiencia al respecto, sus teorías y sus modelos. Asimismo, fueron invitados a 

participar jóvenes que se inician en esta perspectiva; aunque para algunos de ellos se trató 

de su primer trabajo en la transdisciplinariedad, gracias a su intuición y entusiasmo fueron 

acreedores a los primeros lugares en la exposición de carteles en el Congreso Internacional 

de Investigación Transdisciplinar en Ciencias Humanas 2019 (coniitch), por lo cual se puede 

ver en ellos una apuesta por esta perspectiva desde sus inicios profesionales.

Rompiendo fronteras

Julieta Espinosa, Lorena Noyola Piña (coords.)

uaem, Cuernavaca, 2023, 188 páginas

isbn: 978-607-8784-90-5

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/rompiendo-

fronteras/ 

Los ocho capítulos que conforman este volumen abordan si-

tuaciones y eventos que no pueden argumentarse con rigor 

sin romper con las fronteras disciplinarias. En la primera par-

te, los autores inician con tensiones y dificultades específicas que los llevarán a incursionar 

en el uso de herramientas ajenas a sus disciplinas, para mostrar sus dimensiones teóricas y 

sociales, así como las dificultades de estar recorriendo surcos inaugurados en los últimos 

tiempos. En la segunda parte, el desarrollo directo de situaciones precisas exige de los au-

tores desplegar una plataforma configurada con abordajes, instrumentos, informaciones, 

teorías y conceptos provenientes de horizontes diferentes, gracias a los cuales los compo-

nentes de cada caso adquieren definición y densidad.
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Reflexiones, debates y análisis sobre políticas 

educativas: un marco social de interpretación común

Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez,

Francisco Rubén Sandoval Vázquez

uaem/Ediciones de la Noche, Cuernavaca, 2020, 348 páginas

isbn: 978-607-8639-99-1

Consulta: http://libros.uaem.mx/producto/reflexiones-deba-

tes-y-analisis-sobre-politicas-educativas-un-marco-social-de-

interpretacion-comun-impreso/ 

El libro da cuenta de las políticas que se construyen en tor-

no a la educación, así como la formación, el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación en la 

educación y la forma de pensar la actuación de los actores escolares. Propone conversar 

y discrepar a fin de plantear fisuras, porosidades e intersticios sobre los proyectos educa-

tivos desde la mirada de académicos, investigadores y docentes. Está organizado en tres 
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