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resumen

El régimen de los incendios forestales cambia por diversos fac-

tores, principalmente el grado de severidad que determina la 

respuesta de regeneración del género Quercus. Esta investiga-

ción se realizó en 2022 con el objetivo de analizar los factores 

que determinan el efecto del fuego en la regeneración de enci-

nos. El potencial de regeneración es favorable para un nivel de 

baja y alta severidad, donde se presenta un promedio de 869 

rebrotes/ha y poca reincorporación de plántulas por semilla. La 

habilidad del género Quercus para emitir rebrotes es la mejor 

adaptabilidad que tiene para regenerarse bajo los escenarios 

producidos por el fuego y se mejora si se conjunta con activi-

dades silvícolas que coadyuven con su crecimiento, desarrollo 

y persistencia de la especie en el futuro.

palabras clave
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Resiliencia posincendio del género Quercus
A R T Í C U L O S

abstract

The regime of forest fires changes due to various factors, main-

ly the degree of severity that determines the regeneration re-

sponse of the genus Quercus. This research was carried out in 

2022 with the objective of analyzing the factors that determine 

the effect of fire on the regeneration of oaks. The regeneration 

potential is favorable for a level of low and high severity where 

there is an average of 869 regrowths/ha and little reincorpo-

ration of seedlings per seed. The ability of the genus Quercus 

to emit shoots is the best adaptability that it has to regener-

ate under the scenarios produced by fire and it is improved if 

they are combined with silvicultural activities that contribute 

to the growth, development and persistence of the species in 

the future.

keywords
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Introducción

Los bosques del género Quercus componen la vegetación más significativa de las montañas 

de clima templado en México. Se cuenta entre 135 y 161 especies del género, 106 han sido 

catalogadas como endémicas, y se distribuyen en un rango de 1,200 y 2,800 msnm (Clark-Ta-

pia et al., 2018). Sin embargo, se encuentran en deterioro por los incendios que han afectado 

la estructura y composición de los estratos vegetales (Alanís-Rodríguez et al., 2010).

Actualmente se registra un incremento de incendios a nivel nacional (Promis et al., 2019), 

principal factor de degradación de los ecosistemas y de reducción de los servicios ecosisté-

micos (Flores Garnica, 2021; Rosales-Rodríguez et al., 2018). Para Brown (2013), un incendio es 

la composición espacio-temporal de los eventos particulares del fuego en función de sus ca-

racterísticas temporales, de espacio e intensidad, y los controles bióticos y abióticos, y pue-

den ser naturales o antropogénicos (Jardel Peláez et al., 2014).

Los incendios no son similares y varían por diversos factores, como el nivel de severidad, 

que determina la respuesta que tendrán las estructuras vegetativas ante el fuego, así como 

su regeneración natural (Flores Rodríguez et al., 2021). En la relación del fuego con los enci-

nos se recalcan dos escenarios diferentes: el efecto directo del fuego en la regeneración y el 

efecto indirecto a través de la transformación de condiciones ambientales bióticas y abió-

ticas favorables que influyen en la presencia o ausencia de encinos (Zavala Chávez, 2000).

La intensidad y la severidad de los incendios sobre los encinos pueden determinar el 

tipo: superficiales y de copa (López-Moctezuma et al., 2015); pero algunas especies del gé-

nero Quercus se relacionan con adaptaciones al fuego, ya que muestran mecanismos de 

sobrevivencia a través de su capacidad de presentar rebrotes en la base del tronco, después 

del siniestro de las partes aéreas (Zavala Chávez, 2000). De acuerdo con lo anterior y con la 

importancia de los incendios en la dinámica de los ecosistemas de México, a diferencia de 

los estudios en coníferas, son pocos los trabajos relativos al género Quercus posincendio en 

el estado de Oaxaca.

El interés por este conocimiento se ha incrementado entre las personas que encuentran 

sus medios de vida en el manejo forestal comunitario, por lo que es importante evaluar la 

regeneración natural y contribuir al conocimiento sobre la presencia de encinos resultantes 

posincendio, ya que éste es el punto de partida para la justificación de decisiones dentro de 

las actividades de restauración posteriores. El objetivo del trabajo es presentar una discusión 

sobre la influencia del fuego en la presencia de encinos.

Metodología

El estudio se realizó en un rodal incendiado de pino-encino de la comunidad de Agua Blan-

ca, Nejapa de Madero, San Carlos Yautepec, Oaxaca. Agua Blanca posee una superficie total 

de 9,325 ha y alberga un bosque templado con diferentes estructuras vegetales, pino-encino 

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.49/1
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y encino-pino. Se ubica a una altitud media de 2,160 m, en las coordenadas geográficas 16° 

39’ 25’’ N y -95° 44’ 28’’ O (figura 1). El clima es C(w2), catalogado como templado subhúme-

do, con una temperatura promedio de 12 a 18 °C, lluvias en verano en un rango de 200-1,800 

mm al año (Servicios Técnicos Forestales [stf], 2020).

En 2022 se realizaron recorridos de campo para la clasificación de los niveles de severi-

dad de incendios (nsi) (i bajo, ii medio y iii alto) ocurridos en 2020 en 19.89 ha. Para generar 

los datos se establecieron doce sitios circulares de 400 m2 con la metodología de Chávez-

Pascual et al. (2017).

Se distribuyeron cuatro sitios de manera dirigida por cada área con distinto nsi. Asimis-

mo, se consideró el nivel de combustión de los materiales orgánicos de la superficie del sue-

lo. Por cada sitio se tomaron datos dasométricos de la regeneración natural de Quercus spp., 

específicamente de rebrotes. Se midió el diámetro de base (db, mm) con un vernier digital 

(codytavarez® 0.2 mm), altura total (a, cm) con una cinta métrica (Truper® tp50me). Para las va-

riables cualitativas se consideraron las condiciones topográficas (pendiente, exposición y al-

titud) utilizando un gps (global positioning system) (Garmin gpsmap 64sx).

Figura 1

Localización del área de estudio y sitios de muestreo en los niveles de severidad 

de incendio en Agua Blanca

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2018, 

y Servicios Técnicos Forestales [stf]. 2020.

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.49/1
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Para el análisis de la información se generó una base de datos con las variables dasométri-

cas de la regeneración de Quercus spp. El análisis se realizó con el programa Statistical Analysis 

System 9.4. Se verificaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas (Sha-

piro-Wilk y Bartlett, a=0,05), y se diferenciaron los niveles de severidad de incendio median-

te el modelo lineal generalizado (proc glm) y prueba de medias (Duncan, 0.05).

Resultados y discusión

En respuesta a los efectos de severidad de incendio, se encontraron diferencias significativas 

(p ≤ 0.05) en la variable a y densidad de rebrotes/ha. No se detectaron diferencias significati-

vas (p > 0.05) en la variable db (cv 44.42%), debido a la heterogeneidad del incendio que ge-

neró inflación de varianzas (tabla 1).

El nsi bajo mostró el valor más alto en la densidad de rebrotes (937 rebrotes/ha) y presen-

tó los rebrotes con más altura (56.25 cm), el cual fue estadísticamente distinto del nsi medio 

(400 rebrotes/ha y alturas de 35 cm) (tabla 1). En el nsi alto, los rebrotes presentaron los mayo-

res db (8 mm) respecto a los rebrotes de los nsi medio y alto.

Los rebrotes de encino ubicados en sitios con nsi bajo y alto en exposición e y se presen-

taron la mayor densidad, en comparación con los ubicados en las áreas de nsi medio en ex-

posición n a mayor altitud (1,944 m). Esto puede atribuirse a que las exposiciones e y se son 

más áridas por la mayor presencia de luz que las exposiciones n, lo que favorece el crecimien-

to de rebrotes (Flores-Rodríguez et al., 2022). Sin embargo, se debe considerar que la exposi-

ción establece la cantidad de radiación solar a lo largo del año, por lo que la menor densidad 

de rebrotes en la exposición n y nsi puede deberse a que las especies no se asocien a condi-

ciones relativamente húmedas, sino a condiciones más secas.

Leverkus et al. (2014) reportan valores promedio de 447 rebrotes/ha de Quercus spp. en una 

parcela de 18 ha posincendio, similares a los de este estudio en el nsi medio. En esta investiga-

ción se expone que la severidad de incendio influye sobre la densidad de la regeneración por 

Tabla 1

Efecto de la severidad de incendio sobre la regeneración de Quercus spp.

Variable Nivel de severidad de incendio

Bajo Medio Alto

Diámetro (db; mm) 7.50±1.01 a 7.60±0.76 a 8.00±0.90 a

Altura (a; cm) 56.25±4.73 a 35.00±3.65 b 41.25±3.35 b

Rebrotes (rebrotes/ha) 937±161.53 a 400±96.36 b 800±46.77 a

Letras distintas en la misma fila representan diferencias significativas (Duncan 0,05). 

La media incluye ± error estándar.

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.49/1
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Figura 2

Especies presentes del género Quercus después de un incendio

Especies de Quercus tres años después de un incendio en Agua Blanca: 

Q. scytophylla (a), Q. crasifolia (b), Quercus spp. (c), Q. elliptica (d).

Foto: Rosario Aquino-López.

rebrote del género Quercus. En los resultados se reportan densidades de 937, 400 y 800 rebro-

tes en promedio/ha, para los nsi bajo, medio y alto.

Las áreas con nsi alto tienen una considerable densidad de regeneración por rebrotes, 

lo cual puede deberse a la mayor cantidad de nutrientes devueltos al suelo por la quema 

de la cubierta vegetal; aunado a esto, el fuego abrió gran parte del dosel, permitiendo ma-

yor entrada de luz y favoreciendo el crecimiento de los encinos intolerantes a la sombra. En 

el caso de las zonas con nsi bajo con el mayor número de rebrotes, puede deberse a que la 

frecuencia inicial y dominancia del género Quercus sobre Pinus se mantuvo sin cambios y 

por haber presentado un incendio superficial sin gran afectación. Esto favoreció la latencia 

de las yemas ubicadas por debajo de la corteza gruesa de los tallos, lo que promovió la ca-

pacidad de rebrote de la mayoría de los individuos. Las especies de encinos identificadas 

en el rodal incendiado y con rebrotes fueron Quercus scytophylla (a), Q. crasifolia (b), Quer-

cus sp. (c) y Q. elliptica (d) (figura 2):

 - Q. scytophylla es un árbol de 8 a 15 m de altura, con frutos anuales en conjuntos de 

dos elementos, presente en los bosques de Quercus-Pinus, a una altitud de 900-2,600 

m. Es una especie endémica del noreste, occidente, centro, sur y sureste de México.

 - Q. crasifolia es un árbol de 4 a 10 m de altura, con frutos anuales o bianuales, solita-

rios o en pares, presente en los bosques de Quercus y Pinus juniperus, a una altitud 

de 1,300-2,900 m. Se distribuye en el occidente, centro, sur y sureste de México, y 

en Centroamérica.

 - Q. elliptica es un árbol de 8 a 15 m de altura, con frutos anuales, solitarios o en grupos de 

dos o tres, habita en bosques de Pinus-Quercus y en los de galería, a una altitud de 470-

2,400 m. Se distribuye en occidente, centro, sur y sureste de México, y Centroamérica.

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.49/1


6Año 19, núm. 49, 2023
issn: 2448-9026 (digital) | doi: 10.30973/inventio/2023.19.49/1

La capacidad de rebrotación de estas especies muestra su adaptación ante el fuego al pre-

sentar rebrotes; además, cuentan con una bellota pequeña y follaje caducifolio, que pueden 

considerarse como indicadores de adaptación al fuego (Rodríguez-Trejo y Myers, 2010).

Resultados semejantes fueron encontrados por Juárez Bravo et al. (2012) en Q. crassifolia, 

que tiene una estrecha asociación entre la posibilidad de rebrotación, altura y diámetro. Tam-

bién encontraron una alta probabilidad de mortalidad de la parte aérea de los encinos, pero 

una disminución en los árboles completos que presentaron rebrotes.

El follaje denso también protege los rebrotes del fuego superficial, inclusive el de copa; 

los troncos y ramas gruesas también influyen para una mejor protección a las yemas y exhi-

ben más rebrotes que los troncos y ramas delgados (Juárez Bravo et al., 2012), por lo que los 

árboles adultos están menos expuestos al daño por fuego debido a la altura del dosel y la 

corteza más gruesa.

Estas especies identificadas en el área de estudio presentan diversas adaptaciones ante 

diferentes nsi, como el rebrote presente en tallos de árboles donde no hubo una mortandad 

total de la parte aérea, específicamente en Q. elliptica (figura 3). En esta situación, como 

respuesta al perjuicio de la parte aérea, recuperarán su follaje si el nsi es bajo; si el daño es 

severo y consume la parte aérea, las yemas sobreviven en la base del tronco o copa, que 

permiten la sobrevivencia del individuo (Gómez-Mendoza y Rodríguez-Trejo, 2021).

Figura 3

Rebrote de Q. elliptica en el tallo del árbol

Rebrote presente en Q. elliptica en tallos donde no hubo una mortandad total de la parte aérea.

Foto: Rosario Aquino-López.
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En México se tienen registradas 42 especies de encinos, arbóreos y arbustivos, que han 

presentado rebrote después de un incendio, entre ellos, las especies encontradas en esta 

investigación. Se estima que la gran mayoría de las especies nacionales presentan rebrotación, 

principalmente a través de yemas ubicadas en el cuello de la raíz (Rodríguez Trejo, 2014).

Para Zavala Chávez (2000), la regeneración por rebrotes no logra una continuidad 

posincendio, ya que después del fuego se presentan condiciones de menor humedad y con 

el tiempo se recuperan las condiciones preincendio; al madurar el bosque de pino y cerrarse el 

dosel por otras especies, el encino presenta problemas en la incorporación, lo que disminuye 

la densidad que se tenía inicialmente.

Se ha documentado que los incendios tienen una relación directa entre el fuego y la 

presencia de encinos en las diferentes regiones del estado. Esto se justifica por la capacidad 

de rebrotamiento de la mayor parte del género Quercus y por la recuperación del follaje, que 

puede relacionarse con la absorción de los nutrientes (n, k, p, ca, mg y na) liberados por el 

incendio (Peña-Ramírez y Bonfil, 2003).

Asimismo, se deben tomar en cuenta los cambios edáficos posincendio. Al iniciar la ero-

sión del suelo, las raíces quedan expuestas a la deficiencia de nutrientes y humedad, lo que 

puede provocar la muerte de raíces. El problema surge cuando el nsi rebasa las adaptacio-

nes de los ecosistemas y resultan destructores, debido a que alteran la generación de servi-

cios ecosistémicos (Gutiérrez Martínez et al., 2013).

El efecto más importante observado en esta investigación fue la presencia de encinos 

por rebrotes, a consecuencia de la supervivencia de tallos de los árboles adultos. Esto con-

cede al género Quercus la característica de adaptación al fuego, pero su capacidad de rebro-

te lo hace resistente a éste. Asimismo, se observó una deficiente reincorporación de encinos 

por semilla, debido posiblemente a la relación fuego-regeneración que se determina a tra-

vés de diferentes procesos naturales, como la disponibilidad de semillas, el alcance de dis-

persión de las semillas, la competencia interespecífica, clima y topografía (Flores-Rodríguez 

et al., 2022). Debido a la temperatura de los incendios de severidad alta, las bellotas sobre el 

suelo son calcinadas o pierden su viabilidad, además de la depredación, que es un factor de 

mortalidad de más del 75% de las semillas. La regeneración por ausencia de semillas no se 

da (Martínez-Garza et al., 2022).

La supervivencia de los encinos por semilla y por rebrote, en áreas con apertura de gran 

parte del dosel y después de un fuego severo, puede mantener el vigor y avance de un rá-

pido crecimiento; contrario al caso de una elevada cobertura restante de pinos posincen-

dio, dichas encinas tendrán pocas posibilidades de crecer por el efecto de la sombra (Deb y 

Sundriyal, 2013). Sin embargo, se debe considerar la posibilidad de que la regeneración por 

rebrote nada tenga que ver con el nsi, sino con características del hábitat que pueden in-

fluir de diversas maneras en la dinámica de la vegetación, como la humedad, temperatura y 
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apertura del dosel, ya que la riqueza de especies de encino requiere condiciones de hábitat 

particulares que afectan su capacidad de colonización y persistencia (Zavala Chávez, 2000).

Por lo tanto, para recobrar la vegetación después de un incendio forestal, se dependerá 

de la respuesta del ecosistema al fuego y de su capacidad de restauración pasiva, que se basa 

en la regeneración natural, la cual puede verse afectada por el manejo posincendio, como la 

saca de madera quemada, que afecta factores del hábitat y que repercute en el crecimiento 

de las nuevas plantas (Leverkus, 2016). Por ello, no es recomendable la saca de la madera que-

mada, sino el manejo de residuos dentro del rodal incendiado, para generar las condiciones 

ecológicas para la reincorporación de la nueva masa de encino-pino.

Para una adecuada estimación de la regeneración es necesario considerar el tiempo, ya 

que la recuperación del género Quercus depende del tiempo que ha pasado desde el incen-

dio (Bartels et al., 2016) y de otros elementos abióticos, como la variación espacial del régi-

men lumínico y las características edafológicas.

Estas evaluaciones permiten tomar decisiones para la reforestación, no necesaria para el 

caso, al haber una densidad adecuada de regeneración, lo que aminora las probabilidades 

de uso de plantas de vivero, que no son de calidad y tienen un alto costo y bajos porcenta-

jes de sobrevivencia en campo.

En el contexto de comunidades forestales que dependen del bosque, especialmente 

de la leña de encino, la falta de reclutamiento de nuevos individuos posincendio cobra una 

relevancia adicional. De seguir con el aprovechamiento irregular de los árboles adultos, el 

bosque de encino-pino podría cambiar a pinar, al favorecerse el desarrollo de Pinus pero no 

de Quercus. Por ello, es recomendable monitorear la frecuencia, supervivencia y adecuada 

densidad de encinos y pinos, ya que incluso la regeneración de pinos puede afectarse por 

las condiciones posincendio y contribuir al deterioro. Finalmente, se recomienda en futuras 

evaluaciones considerar otros factores ambientales de la regeneración por rebrote, como 

elevación, pendiente, clima, crecimiento y supervivencia de rebrotes, sanidad de los árbo-

les sobrevivientes, vigor, disponibilidad de semillas y depredadores.

Conclusiones

En nuestro estudio de caso, la capacidad de rebrote del encino posincendio favoreció la re-

cuperación de la vegetación.

Árboles productores de bellotas del género Quercus en las cercanías del rodal pueden fa-

vorecer el reclutamiento paulatino de encinas en el área quemada en los siguientes años de 

sucesión a través de fauna dispersora. En caso de una elevada densidad de encinos a largo pla-

zo, ya sea por rebrote o bellotas y vegetación asociada, los encinos pueden desarrollar un len-

to crecimiento, pero el rodal conferirá mejor resiliencia al bosque frente a otra perturbación.

http://doi.org/10.30973/inventio/2023.19.49/1
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Es recomendable que, como parte de la gestión de un bosque posincendio, se realice una 

evaluación de la regeneración natural que permita detectar la necesidad de una posible re-

forestación asistida, que asegure el éxito de la regeneración, restauración y perpetuidad del 

bosque y permita el bienestar de las comunidades forestales para las que el bosque es par-

te de su medio de vida.
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resumen

Este artículo analiza y contrasta dos métodos que se emplean en 

las mediciones de impacto de programas e intervenciones para 

encauzar el cambio en una realidad social determinada: la teo-

ría del cambio y el marco lógico. Esto nos ayuda a comprender 

las semejanzas y diferencias entre estos desarrollos metodoló-

gicos, además de mostrar la importancia de su estudio ante el 

reto de cumplir con los derechos humanos. Los dos instrumen-

tos buscan cuantificar y conocer la dimensión de dicho impac-

to, mediante una revisión constante de los esfuerzos que per-

mitan alcanzar el desarrollo humano, creando nuevos contextos 

de respeto y garantía de los derechos y libertades contenidas 

en las normas de carácter sustantivo de los derechos humanos.
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A R T Í C U L O S

abstract

This article analyzes and contrasts two methods that are used 

to measure the impact of programs and interventions to bring 

about change in a given social reality: the Theory of Change and 

the Logical Framework. This helps us to understand the similar-

ities and differences between these methodological develop-

ments, in addition to showing the importance of their study in 

the face of the challenge of complying with human rights. The 

two instruments seek to quantify and know the dimension of 

said impact, through a constant review of the efforts that allow 

achieving human development, creating new contexts of re-

spect and guarantee of the rights and freedoms contained in 

the substantive norms of human rights.
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Desarrollos metodológicos para contextos deseados en derechos humanos

En los tiempos en que se escribe el presente artículo, en México y el mundo se viven retos 

importantes para garantizar y cumplir los mandatos que derivan de los derechos humanos. 

Se elaboran planes, programas y políticas encaminadas a generar los mejores contextos ten-

dientes a prevenir su vulneración o dar tratamiento para su restitución. Lo anterior ha moti-

vado una discusión legítima y una preocupación real que se sustenta en indagar lo siguiente: 

¿cuáles son los métodos que nos permiten medir el impacto y cumplimiento de los objetivos 

y metas en materia de derechos humanos?, ¿las intervenciones que se despliegan por par-

te de los sectores público, privado y social son eficaces y llevan al cambio en materia de de-

rechos humanos?, ¿los cambios en materia de derechos humanos son atribuibles a las accio-

nes e intervenciones?

Para responder a esas preguntas, el presente artículo realiza un comparativo entre dos 

métodos que se emplean en las mediciones de impacto social: la teoría del cambio y el mar-

co lógico. Éstos permiten describir cómo los programas e intervenciones conducen a cambios 

en la sociedad, evaluando ex ante y ex post las facetas de intervención para conocer si éstas 

han logrado sus objetivos. Además, buscan estimar la dimensión de aquel impacto, median-

te una revisión constante y objetiva de los esfuerzos para alcanzar el cumplimiento de los 

derechos humanos contenidos en las normas sustantivas, por medio de la creación de nue-

vos contextos de respeto y garantía.

Por su finalidad, tanto en la práctica como en la teoría, ambos métodos suelen confun-

dirse. Por ello se tiene la intención de dotar de un análisis de rigor académico que sirva a los 

investigadores, corporaciones, agencias de desarrollo, víctimas y toda aquella persona inte-

resada en programar, desarrollar y ejecutar una teoría del cambio y un marco lógico, desde 

sus aspectos teórico-conceptuales, para advertir los pasos del proceso, comprender e imple-

mentar ambos métodos de manera exitosa.

El comparativo en el presente estudio no sólo dotará de una descripción general de cada 

uno de los métodos que permita entenderlos y dar claridad sobre ellos; también se conoce-

rán sus fortalezas, debilidades, ventajas y desventajas. Esto ayudará al interventor a elegir el 

método más conveniente, de acuerdo con sus necesidades e intereses, que le permita pla-

near y ejecutar de manera precisa sus intervenciones y lograr con ello el impacto deseado 

en los contextos donde pretenda aplicarlo.

Teoría del cambio

La teoría del cambio es un desarrollo metodológico que se ha venido implementando des-

de los años setenta del siglo pasado, pero que adquirió especial interés en los años noven-

ta. Este método está “inspirado en las ideas de la académica Carol Weiss, quien fue especia-

lista de investigación en evaluación, análisis de programas sociales y políticas públicas para 
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alcanzar el desarrollo humano” (Huertas Díaz et al., 2022, p. 206). En su obra, Weiss plantea-

ba que “los evaluadores deben comprender los propósitos detrás de una solicitud de eva-

luación y lo que las distintas partes quieren que logre la evaluación” (Weiss, 1998, p. 9),1 pues 

es necesario conocer, mediante evaluaciones objetivas, la relación causal entre las acciones 

desplegadas y el impacto social que se ha logrado con ellas.

Otros trabajos que han retomado y enriquecido con sus experiencias la teoría del cam-

bio provienen también de la última década del siglo xx, como el desarrollo realizado por “la 

Mesa Redonda del Instituto Aspen, que propuso la tdc [teoría del cambio] como un enfoque 

para evaluar los programas de desarrollo comunitario” (De Silva et al., 2014, p. 2). A partir de 

esa década toma un impulso y lugar relevante esta metodología, a tal grado de que ha orien-

tado las intervenciones de destacados programas de órganos de Naciones Unidas para al-

canzar el desarrollo humano (United Nations Sustainable Development Group [unsdg], 2017).

La notoriedad de la teoría del cambio a nivel mundial se debe a que “es un método que ex-

plica cómo una determinada intervención, o conjunto de intervenciones, se espera que con-

duzcan a un cambio de desarrollo específico, aprovechando un análisis causal basado en la 

evidencia disponible” (unsdg, 2017, p. 4). De allí que haya tomado especial relevancia en los 

procesos de desarrollo. Para dejar mayor claridad, este método busca “el establecimiento de 

supuestos subyacentes sobre las relaciones entre los resultados deseados y la forma en que 

las intervenciones propuestas se espera que los provoque” (Gready y Robins, 2020, p. 281).

El apoyarse de la teoría del cambio en las intervenciones de justicia para dar tratamiento 

a derechos humanos “va a permitir a todos los interesados y aquellos que despliegan esfuer-

zos y actividades en un contexto complejo, el conocer el estado de cosas contrario a esos de-

rechos” (Huertas Díaz et al., 2022, p. 206) y saber cuál es el resultado que se pretende alcan-

zar. Específicamente, es útil para programar intervenciones, saber dentro del proceso cuáles 

son los efectos esperados e inesperados, conocer los riesgos a revisar, contar con un mapa 

de resultados, así como el impacto final (causa-efecto) de las intervenciones y esfuerzos en 

los derechos de las personas y comunidades.

Por ello, se ha dicho que “las teorías del cambio ayudan a navegar [en] la complejidad del 

cambio social” (Serrat, 2017, p. 237), pues se comienza a construir y desarrollar una teoría del cam-

bio desde antes de los trabajos de intervención, para ayudar con la planificación estratégica o 

para describir un trabajo existente para poder evaluarlo. Esta teoría es especialmente útil para 

contextos complejos o de alto nivel, si se está pensando hacer uso de ella para planificar o 

evaluar de forma continua el proceso, pero también resulta efectiva para proyectos que no 

requieren una alta complejidad.

1 Las traducciones de todas las citas textuales son del autor.
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Lo importante es que la teoría del cambio expone con mayor claridad cómo una inter-

vención o un conjunto de intervenciones van a conducir a un cambio o se espera que eso 

ocurra, al permitir identificar, mediante el análisis causal y las evidencias comprobadas, las 

señales de impacto en los derechos y cómo se alcanzó a provocar ese efecto. En analogía, 

este método y sus técnicas parecieran lo que en investigación se denomina hipótesis, aun-

que ésta es sólo una parte, pues aquéllos, además de ayudar a identificar las posibles solu-

ciones, muestran los requerimientos para alcanzar ese cambio.

Si hay un cambio en los derechos de las personas y colectividades, esta teoría también 

nos permite analizar si corresponde al efecto deseado y si puede ser mejorado, así como lle-

var a cabo las correcciones necesarias para intensificar el objetivo planteado. Caso contra-

rio, si los cambios no corresponden a los deseados, entramos en un proceso de corrección 

para encauzar los objetivos. Esto es posible porque hay un abordaje de las causas y puntos 

críticos que ponen en tensión los derechos humanos y los esfuerzos desplegados para co-

rregir esa situación.

Algo importante de señalar es que este método nos permite compartir experiencias po-

sitivas y negativas en los resultados y aplicarlas en casos que guardan similitud, pues se sos-

tiene que ésta puede verse “como una herramienta de planificación [y] como un método de 

recopilación de datos en un contexto de una investigación evaluativa sobre un determina-

do programa o intervención” (Cassetti y Paredes-Carbonell, 2020, p. 306). Lo anterior dará la 

experiencia a los interventores para emplear este método en otros contextos que requieren 

similar atención.

Programación de la teoría del cambio

A pesar de que la teoría de cambio ayuda a dar tratamiento a contextos complejos, como las 

vulneraciones graves de los derechos y libertades, su programación no es de carácter espino-

so o confuso; para poder elaborarla y llevarla a cabo, se señalan de forma resumida las etapas 

que los interventores deben de tener como referentes para ello. Los siguientes cuatro pasos 

del ciclo de programación no son limitativos, sino los básicos para emprenderla (figura 1, p. 5).

El primer paso es lo que se llama línea de base, la cual hace referencia a lo que más cono-

cen las autoridades y víctimas sobre la situación, ya que distinguen de manera detallada el 

contexto y el pasado sobre violaciones de derechos fundamentales que las ha hecho extraer 

la verdad en su dimensión individual y colectiva, pues se ha allegado a ella de manera com-

pleta, objetiva y veraz, a partir de documentos, pruebas y testimonios.

Por ello, la línea de base es la primera parte del método, pues se requiere de un examen 

de la situación y conocer los factores estructurales que han causado o permitido la violación 

sistemática y reiterativa de derechos y que requieren especial tratamiento. Toda esa informa-

ción contextual ayudará a proyectar cómo se piensa que puede ocurrir el cambio.
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El segundo paso del método se ha dividido en dos partes fundamentales: “una teoría so-

bre cómo se producirá el cambio y otra sobre el modo en que la intervención lo desencade-

nará” (Rogers, 2014, pp. 3-4). Es importante señalar que en estos dos pasos se elabora la teo-

ría del cambio. En la primera instancia, los involucrados deben visualizar los objetivos que se 

pretende alcanzar con la intervención. Estamos hablando del desarrollo de un supuesto, es 

decir, una hipótesis en la que se adelantan los resultados, describiendo cómo se piensa que 

ese modelo va a generar un cambio positivo a partir de la situación presente y cómo se va a 

alcanzar. En otras palabras, se trata de adelantarse con una imagen o representación de ese 

cambio, ilustrando los esfuerzos que van a producir los cambios identificados.

En este paso de la teoría del cambio, además de elaborar los objetivos que se pretende 

alcanzar con la intervención, en la segunda instancia se debe señalar concretamente cuáles 

actividades deberán desplegarse para producir el resultado deseado. Estas actividades ayu-

dan a lograr los impactos finales previstos, que pueden ser una política, un programa, una re-

forma estructural, la introducción de nuevas leyes o cambios legales, entre otras.

El tercer paso tiene relación con los recursos humanos, por lo que se debe identificar el 

papel de la acción de los individuos en cada una de las intervenciones de corrección, pues se 

tiene que trabajar con un mayor enfoque en la delegación de actividades y tareas en agen-

da, mediante la identificación de sus responsabilidades para darle tratamiento a los “aspectos 

Figura 1

Ciclo de programación de la teoría del cambio

Fuente: elaboración propia.
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del problema [a los] que hará frente la intervención, y formular expresamente los resultados e 

impactos que se persiguen” (Rogers, 2014, p. 3). Este punto se resume al señalar que detrás de 

cada tarea existen personas que tienen una función y un compromiso frente a ellas.

Los individuos trabajan en equipo, de tal manera que existe alteridad. Se toman en cuen-

ta los puntos de vista de ese equipo al realizar las intervenciones, lo cual es parte de una ca-

dena causal en la que el conjunto de esfuerzos se refleja en el resultado alcanzado por el 

despliegue de esas actividades, para lo cual se puede redirigir o reformular la intervención 

si es necesario. El análisis de los resultados intermedios permite reconducir las maniobras y 

reprogramar la intervención si es necesario, pues lo que se busca es alcanzar el cambio de-

seado como resultado final.

En el cuarto paso, los interventores deben concentrarse en el mapeo conjunto de acti-

vidades, mediante la búsqueda de imágenes nítidas sobre el impacto de esa intervención, 

por medio de revisiones factuales y contrafactuales del modelo de cambio propuesto. Aquí 

cumplen un papel importante las mediciones y evaluaciones ex ante y ex post, las cuales de-

ben desplegarse dentro del proceso a corto, mediano y largo plazo, lo que permitirá saber si 

la intervención programada está generando el cambio deseado.

Es necesario tener en cuenta que “la ayuda de indicadores puede reflejar los aspectos de 

compromiso, esfuerzo y resultados en materia de derechos humanos utilizando la información 

cuantificable existente” (R. Manrique Molina, 2021, p. 135). Esto ayudará a probar los supuestos a 

la luz de los cambios emergentes que se van alcanzando, para determinar con claridad los cam-

bios en el mundo real, en el estado de cosas al que se le está dando el tratamiento, es decir, el im-

pacto de las acciones que posibilitan transitar a mejores situaciones de vida para las personas.

Las autoridades de los Estados, las víctimas y todo aquel interesado requieren que “exista 

un vínculo entre estos y los insumos y actividades de un programa con la consecución de los 

fines deseados” (Weiss, 1998, p. 338), pues en la etapa de supervisión de las tareas programa-

das, los supuestos o medidas que se enmarcan en ellas deben cumplir con el propósito para 

el cual han sido pensadas, esto es, reparar y restablecer los derechos. Todo ello, con el fin de 

evitar que continúe la vulneración en el tiempo de los derechos humanos y generar condi-

ciones que propicien un espacio adecuado para su respeto y garantía.

Dentro del desarrollo teórico podemos encontrar otras propuestas sobre este método. 

En este trabajo han sido recogidos aquellos pasos que son esenciales para programar la teo-

ría del cambio, la cual, como ya se señaló, ayuda en la intervención en situaciones contrarias 

a los derechos humanos para su corrección y para la restitución de esos derechos, al hacer 

más eficaces los actos y esfuerzos que se despliegan para “lograr los objetivos que se orde-

nan, e identificar aquellos que puede llevarlos a reducir sus expectativas de lo que pueden 

lograr con los medios disponibles” (Weiss, 1998, p. 67). Lo anterior permitirá efectivizar ese 

proceso de intervención proderechos.
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Propuesta metodológica de las Naciones Unidas

La propuesta metodológica que se ha desarrollado en el seno de las Naciones Unidas, la cual 

ha sido presentada por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, ha con-

siderado que se deben tomar en cuenta cuatro puntos:

1. Centrarse en el cambio de alto nivel.

2. Identificar lo que se necesita para que el deseado cambio de desarrollo suceda y có-

mo los socios están contribuyendo para ello.

3. Establecer y explicitar la clave relacionada con los supuestos que sustentan la teo-

ría de cómo ocurre el cambio y los principales riesgos.

4. Identificar socios y actores que serán más relevantes para el logro de cada resulta-

do, teniendo en cuenta los riesgos y supuestos relacionados (unsdg, 2017, pp. 4 y 5).

Siguiendo los pasos señalados, y dada la sencillez para su programación, cualquier inte-

resado en programar una teoría del cambio puede superar las dudas o resistencias para ello, 

pues no estamos ante un método altamente técnico (Gready y Robins, 2020, p. 293). Para ser 

un motor de cambio sólo basta conocer las etapas básicas de aplicación del método; de ahí 

la importancia de conocer la hoja de ruta y los pasos que orientan su programación para el 

desarrollo de intervenciones que lleven a la obtención de resultados deseados y a alcanzar 

ese impacto, o, en caso contrario, para identificar los desaciertos de los actores involucrados, 

lo cual ayuda a reorganizar y reorientar.

Uno de los errores comunes es pensar que se trata de un método complejo, lo cual no es así, 

pues consiste en un método y concepto sencillo de comprender, ya que “a lo largo de nuestra 

vida laboral y personal tenemos metas, objetivos e ideas sobre cómo lograr nuestras metas, 

pero rara vez nos tomamos el tiempo para pensar en ellas, articularlas y analizarlas” (Harries 

et al., 2014, p. 5). Sin un estudio de cómo alcanzar esas metas nos encontramos deambulando 

a la deriva y sin rumbo fijo. Esto es lo que hace la teoría del cambio: exponer el camino me-

diante un proceso razonado, explícito y comprobable de cómo se piensa alcanzar ese cambio.

Otro de los desaciertos es considerar que este modelo metodológico de intervención sólo 

corresponde o es una tarea exclusiva del Estado, lo cual no es correcto. Como se ha visto, en su 

programación se requiere de un trabajo en el que “participen planificadores, evaluadores y to-

dos los interesados en alcanzar los cambios que los derechos humanos requieren para su pros-

peridad” (Huertas Díaz et al., 2022, p. 208). En especial, deben estar integrados los miembros 

de las comunidades donde se pretende desarrollar este tipo de trabajos. Por ello, es impor-

tante operar este método en conjunto para lograr el resultado deseado (Anderson, 2017, p. 3).

Si bien es importante el trabajo de las autoridades, las cuales tienen la obligación de em-

plear sus poderes de equidad para alcanzar la igualdad y permitir que las personas, portado-

ras de dignidad por naturaleza, sean respetadas, pues éste es el valor fundante de los dere-

chos, su labor en concierto con otros interventores servirá para programar y operar la teoría 
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del cambio, pues se requiere de coordinación en aquellos casos que demandan una interven-

ción compleja y detallada, como ocurre con los derechos humanos. En este proceso de ela-

boración de la teoría del cambio se requiere de una coordinación y un diálogo permanentes 

con todos los involucrados, especialmente con las víctimas que demandan ser escuchadas 

para superar un estado de cosas que maltrata su dignidad y su vida.

El marco lógico 

El marco lógico es uno de los métodos que suele ser confundido con la teoría del cambio por 

su semejanza, además de que se ha venido aplicando en el diseño de proyectos vinculados 

con los derechos humanos y el desarrollo. Por esa razón, este método se integra al presente 

estudio, debido a que es de gran ayuda al momento de trazar y aplicar un ciclo de cumpli-

miento de los derechos humanos.

Existen distintas definiciones de este método, pues se ha venido empleando en los últimos 

sesenta años dentro de los trabajos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-

ternacional, en sus distintos proyectos sociales enfocados en el desarrollo. Algunos autores 

han señalado que el marco lógico “es una herramienta para facilitar el proceso de conceptua-

lización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orienta-

ción por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la 

comunicación entre las partes interesadas” (Ortegón et al., 2015, p. 13).

Otros señalan que el marco lógico se define como la “herramienta de análisis estructura-

do que permite facilitar el proceso de identificación, diseño, ejecución y evaluación de polí-

ticas, programas, proyectos y diseños organizacionales, pudiendo aplicarse en cualquier fase 

de sus respectivos procesos de planificación” (Crespo, 2009, p. 19). Lo anterior permite com-

prender cuál es el propósito de este método en la gestión sistemática y lógica de un ciclo de 

proyectos o programas en materia de derechos humanos.

Un marco lógico para transitar caminos difíciles

El empleo de los métodos, a la vez de mostrar la ruta fácil para lograr los objetivos, muestra 

los caminos difíciles que se debe evitar transitar. El marco lógico presenta tres problemas fre-

cuentes en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, programas y 

proyectos, los cuales se resumen de la siguiente manera:

 - Existencia de múltiples objetivos en un proyecto e inclusión de actividades no con-

ducentes a su logro, es decir, falta de conexión lógica entre objetivos, actividades y 

resultados esperados.

 - Fracaso en la ejecución del programa o proyecto debido a la falta de claridad de las 

responsabilidades y por no contar con un método y mecanismos adecuados para 

el monitoreo y control.
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 - Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con 

los resultados efectivos (Instituto Nacional de las Mujeres [inmujeres], 2014, p. 26).

Los puntos señalados pueden advertir sobre aquellas acciones que no permiten transitar 

al objetivo deseado o no conducen a los resultados programados, lo cual significa que existe 

una falta de alineación entre la ejecución y los objetivos. Con relación al fracaso, podemos ar-

gumentar que es subjetivo, pues de todas las ejecuciones se aprende, pero es importante con-

siderar una preocupación por la insatisfacción de las personas beneficiarias. Una vez identifica-

do esto se tiene que hacer la redirección del proyecto, fortaleciendo las bases de su ejecución.

Como se puede apreciar, el marco lógico advierte de las dificultades en la gestión lógica de 

un proyecto o programa, además de permitir desarrollar de forma sistemática y lógica la pro-

gramación, cuyo objetivo final es el respeto y la garantía de estos derechos. Bajo ese enfoque 

se elabora el diseño, ejecución y evaluación sin generar tensiones o antagonismos entre los 

responsables del programa, buscando en todo momento atender de manera especial y focali-

zada aquellos aspectos que causan o reproducen las violaciones de los derechos y dignidades.

Un método abreviado: diseño, ejecución y evaluación

Una de las principales características de la metodología del marco lógico, que lo contrasta 

con otros métodos, es su carácter simplificado, que se resume en el diseño, ejecución y eva-

luación. Desde esa óptica se aprecia el ser abreviado, de carácter simple y sencillo, pero que 

aporta claridad, sistematicidad y lógica en todo el proceso de intervención, desde el diseño, 

la ejecución y la evaluación de un proyecto o programa en busca de la consecución de los 

objetivos planteados.

Todo ello se realizará a la luz de evaluaciones que van a permitir contar con indicadores 

inteligentes que proporcionen información clara y significativa acerca del estado de cosas, 

avances, progresos o, en su caso, retrocesos, o, como se conocen en inglés, indicadores smart: 

específicos (specific), medibles (measurable), alcanzables (achievable), relevantes (relevant) y 

temporales (time bound) (Gosling y Edwards, 2006, p. 76). Todos estos indicadores, cuantita-

tivos y cualitativos, contribuyen al cumplimiento del objetivo general.

El proceso metodológico es sencillo para cualquier planificador, administrador y respon-

sable. Sus bases descansan en dos etapas, las cuales son importantes para distribuir las car-

gas en su estructura sistemática, que posibilitan la identificación, planificación y gestión de 

proyectos. Para trabajar adecuadamente, las siguientes son sus fases más relevantes:

 - Identificación del problema y alternativas de solución, donde se analiza la situación exis-

tente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que 

se aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son dise-

ñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o benefi-

ciarios, incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e intereses. 
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Existen cuatro tipos de análisis para realizar: análisis de involucrados, análisis de pro-

blemas (imagen de la realidad), análisis de objetivos (imagen del futuro y de una si-

tuación mejor) y análisis de estrategias (comparación de diferentes alternativas en 

respuesta a una situación precisa).

 - Etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan ope-

rativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz del marco lógi-

co. Las actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo (Or-

tegón et al., 2015, p. 15).

Los pasos señalados, especialmente las alternativas de solución, deben ser claros, explíci-

tos y con miras a la evaluación de manera dinámica, lo cual permite contar con evidencia sufi-

ciente. Un proyecto con un diseño correcto debe describir las actividades, componentes, pro-

pósitos y meta principal que se persigue. Su interrelación debe ser colaborativa, recoger los 

puntos de vista de los beneficiarios e interesados, y señalar a los responsables de cada una 

de las actividades, lo cual permitirá al gerente o director del proyecto detectar las fallas y ha-

cer los ajustes necesarios para alcanzar los resultados deseados; de allí su carácter de flexibi-

lidad y adaptación.

Desarrollo de la matriz 4x4

El marco lógico se desarrolla en una matriz denominada 4x4, mediante la cual se proporcio-

na un resumen conciso de una página que permite facilitar la comunicación entre responsa-

bles y que éstos cuenten con suficiente claridad sobre los principales elementos del proyecto 

y las relaciones que guardan entre sí. Es como un mapa que guía el futuro del proyecto y per-

mite evitar desviaciones no deseadas, manteniendo el camino adecuado. La tabla 1 (p. 11) es 

un ejemplo que ayuda a comprender cómo desarrollar un marco de registro.

Los elementos del proyecto que componen el marco lógico guardan relación entre sí. Al 

trabajar sobre ese mapa debemos tejer esos elementos importantes y hacer nuestra lectura 

vertical, horizontal y transversal. Por ello, “la propuesta metodológica es reconocida por su 

gran valor rizomático, completo y hologramático” (Huertas Díaz, 2019, p. 125) en la contribu-

ción al seguimiento, control, evaluación, cumplimiento de planes, programas y políticas de 

los Estados en materia de derechos humanos.

De todo lo anterior, podemos sostener que un marco lógico nos permite planear, ordenar, 

coordinar y orientar todos los esfuerzos para que las acciones cumplan con la finalidad, que en 

el tema que nos ocupa es restituir los derechos humanos; generar con esa intervención un im-

pacto positivo y el cumplimiento de las metas definidas, superando aquellos factores estruc-

turales que han sido la causa de una serie de injusticias contra los derechos fundamentales de 

las personas.
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Conclusiones 

La teoría del cambio y el marco lógico son métodos que nos ayudan a conocer el impacto de 

los programas e intervenciones, saber si conducen a los cambios deseados y si la interven-

ción sencilla y abreviada permite lograr sus objetivos, que en el tema que nos ocupa es la res-

titución de derechos humanos.

Ambos métodos permiten cuantificar la magnitud de ese impacto, mediante una revisión 

constante de los esfuerzos que permiten alcanzar la satisfacción de los derechos y el desa-

rrollo humano. Lo que se pretende es transformar los contextos a un nuevo estado que evi-

ta la repetición de las vulneraciones y transgresiones de tan importantes derechos y dar un 

tratamiento adecuado mediante un abordaje basado en el método.

Tabla 1

Ejemplo de desarrollo de un marco de registro

Marco lógico Descripción del 
proyecto

Indicadores 
verificables

Supervisión de 
monitoreo y 
evaluación 

Supuestos 
importantes y 
riesgos

Meta principal Visión del impacto 
general al que 
contribuye el 
proyecto.

Detallar cuáles son 
los indicadores que 
muestran que se ha 
llegado a la meta 
de intervención.

¿Quiénes son los 
responsables de 
medir y evaluar el 
cumplimiento de la 
meta? ¿Cuándo debe 
hacerse? ¿Cuáles 
son los métodos 
y técnicas para 
emplear?

¿Cuáles son las 
condiciones externas 
al control del 
programa con las 
que se cuenta para 
el éxito? ¿Cuáles son 
las condiciones que 
constituyen
los riesgos?

Resultados de 
los objetivos 
específicos

Señalar los 
beneficios esperados 
y avances.

Responder cuáles 
son los indicadores 
que muestran 
los resultados 
alcanzados en 
cada uno de los 
objetivos.

¿Cuáles son 
los recursos 
de monitoreo, 
supervisión y 
evaluación que 
proveen información 
de los objetivos?

¿Cuáles son 
los factores y 
condiciones 
necesarias para 
cumplir los objetivos?

Cómo se 
lograrán 
esas metas y 
objetivos

Describir las 
intervenciones 
que permitirán 
resultados tangibles 
para lograr el 
cambio.

Referir cuáles son 
los indicadores 
que miden el 
desempeño de 
intervenciones.

Señalar las 
principales fuentes 
de información: 
reportes, informes, 
bitácoras, etcétera.

¿Cuáles son las 
condiciones que 
deben existir 
para obtener los 
resultados medibles?

Actividades y 
recursos para 
lograr el objetivo

Señalar las tareas 
o actividades que 
permiten alcanzar el 
objetivo.

Indicadores 
que especifican 
los medios y 
recursos humanos 
y económicos 
requeridos para 
implementar las 
tareas.

Señalar las 
principales fuentes 
de análisis de tareas 
y actividades.

¿Cuáles son las 
condiciones 
mínimas requeridas 
para comenzar un 
proyecto?

Fuente: elaboración del autor.
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La teoría del cambio es fundamental para todos aquellos que programan acciones en be-

neficio de los derechos humanos, pues este método permite conocer los resultados que se 

pretende alcanzar y la forma en que se espera que las intervenciones propuestas los provo-

quen. Es un método de utilidad para programar intervenciones, saber en el proceso cuáles 

son los efectos, conocer los riesgos a revisar, contar con una cadena de resultados  y con un 

impacto final de los trabajos en beneficio de las personas o comunidades de determinados 

espacios territoriales.

El marco lógico es un método abreviado, que permite un diseño, ejecución y evaluación 

con orientación a los objetivos en el corto, mediano y largo plazo, dirigido a una población ob-

jetivo, los grupos beneficiarios, a los cuales se les facilita la participación y comunicación en-

tre las partes interesadas. La gestión es sistemática y lógica para el ciclo de proyectos o pro-

gramas en materia de derechos humanos.

Este método nos advierte de las dificultades en la gestión de un proyecto o programa 

para superarlas, y su estructura lógica se guía por la matriz 4x4, mediante la cual se propor-

ciona un resumen conciso que da claridad sobre los principales responsables, los elemen-

tos del proyecto y sus relaciones entre sí; es como un mapa que guía el futuro del proyecto 

y permite evitar desviaciones, manteniendo el camino adecuado para identificar y dar trata-

miento a las causas generadoras de un estándar de injusticias de los derechos fundamenta-

les de las personas.
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resumen

El presente trabajo muestra los resultados de una encuesta de 

quince preguntas aplicada a estudiantes de la carrera de Inge-

niería en Administración del Instituto Tecnológico Superior de 

Valladolid (itsva) de Yucatán, con la que se buscó identificar fac-

tores motivacionales que tienen impacto en su rendimiento y 

permanencia academica. El trabajo se sustentó en una investi-

gación documental, la cual se complementó con información 

relacionada con el ámbito educativo y psicológico, así como 

con investigaciones similares en otras instituciones. A partir del 

análisis de los resultados se recuperó la propuesta de una estre-

tegia educativa en medios digitales cuyo propósito es motivar 

la permanencia de los estudiantes en la carrera de su elección.
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abstract

This work shows the results of a survey of fifteen questions ap-

plied to students of the Engineering in Administration career at 

the Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (itsva), Yucatán, 

which sought to identify motivational factors that have an im-

pact on their academic performance and permanence. The work 

was based on documentary research, which was complement-

ed with information related to the educational and psycholog-

ical field, as well as similar research in other institutions. From 

the analysis of the results, the proposal of an educational strat-

egy in digital media was recovered whose purpose is to moti-

vate students to remain in the career of their choice.
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Introducción

Los estudiantes universitarios requieren de incentivos y estímulos que les permitan desem-

peñar sus actividades correctamente. En el ámbito educativo es común el uso de instrumen-

tos y estrategias para lograr un aprendizaje óptimo. Éstas suelen ser respaldadas en su totali-

dad por medios estatales, pero también se recurre a medios digitales para captar la atención 

de los alumnos y lograr así su permanencia en las aulas y un mejor entendimiento de los te-

mas impartidos por los docentes.

Si bien en los últimos años se ha registado un incremento significativo en el ingreso y la 

cobertura educativa en el nivel superior, el número de estudiantes que concluye sus estu-

dios universitarios no es alto, pues un porcentaje importante abandona las aulas, sobre todo 

en los primeros semestres (Espinosa Castro et al., 2020, p. 88).

Existe una tendencia en el ámbito educativo a investigar las causas del abandono y la per-

manencia con base en criterios de adaptación de los estudiantes, como son las actitudes, pen-

samientos, motivaciones, autoestima y aptitudes, en un contexto de amplia diversificación del 

perfil de ingreso a las instituciones de educación superior (Espinosa Castro et al., 2020, p. 89).

Ante este panorama, se deben poner en práctica estrategias que aporten no sólo benefi-

cios económicos, sino también incentivos de superación personal para los estudiantes, que 

los ayuden a encontrar la mejor forma de canalizar sentimientos de frustración y desmotiva-

ción, y así obtener logros a largo plazo.

Este artículo presenta los resultados de la aplicación de una encuesta que permitió iden-

tificar los factores motivacionales de mayor incidencia en la permanencia de los estudian-

tes universitarios en la carrera de su elección. Asimismo, recupera la propuesta de una estra-

tegia educativa enfocada en el aprovechamiento de los medios digitales, para incentivar a 

los estudiantes a continuar con sus estudios, en el caso específico de esta investigación, en 

la carrera de Ingeniería en Administración del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 

(itsva), Yucatán.

Motivación y permanencia académica

La persistencia académica se define como la permanencia voluntaria del alumno en la uni-

versidad pese a las adversidades o fracasos. De acuerdo con López Dórame, esta permanen-

cia se relaciona con el “mantenimiento del estudiante inscrito a la carrera de su elección, con 

metas de término del semestre y cumplimiento de actividades académicas ajustándose a los 

lineamientos institucionales establecidos” (2022, p. 74).

Otros factores vinculados con la permanencia estudiantil incluyen la motivación interna y 

externa, el compromiso propio con los estudios y aquel percibido por la institución, las acti-

tudes y comportamientos del alumno, su integración académica y las condiciones socioeco-

nómicas, incluyendo la interacción social y familiar. Junto con estos factores aparecen otros 
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relacionados, como el acompañamiento docente de atención y asesoría y la autorregulación 

que se impone el estudiante a sí mismo como motivación hacia el estudio. Todos ellos “se en-

cuentran fuertemente asociados entre sí” y favorecen “una trayectoria universitaria con éxito” 

(López Dórame, 2022, pp. 87-88).

Cuando se realiza alguna actividad que no involucra del todo algún estímulo cons-

tante es normal que ésta se convierta en algo pesado y tedioso que difícilmente puede 

llevarse a término. Algo similar ocurre con los estudiantes que cursan estudios superiores, 

que requieren tiempo y sacrificios y para quienes la falta de estímulos puede traducirse 

en ausencia de motivación. Algunos autores identifican una serie de factores motivantes 

relacionados con el nivel de involucramiento de los estudiantes en distintas actividades, 

los sentimientos de interés y las sensaciones de afiliación con su grupo (Arends citado en 

Camacho y Loloy, 2019, p. 40).

Lizama Valverde et al. analizan la relación entre aprendizaje colaborativo y permanencia 

estudiantil e identifican “la necesidad de apoyo a los estudiantes en la continuación de 

sus estudios, ya que [éstos] esperan poder finalizar y tener un trabajo que les permita ser 

profesionales y a la vez que aporten a sus familias” (2021, pp. 2-3). Los resultados de su 

investigación revelan que “los estudiantes ven como sumamente favorable el hecho que los 

docentes apliquen en sus aulas dinámicas y actividades donde los estudiantes construyan 

su propio conocimiento y a su vez generen un trabajo en equipo” (2021, p. iv). Por medio 

del aprendizaje colaborativo y otras metodologías, “el estudiante no solo construye sus 

conocimientos y potencia el desarrollo personal, sino también que el adecuado desempeño 

y factores sociales positivos permiten mantener con creces la permanencia estudiantil” 

(2021, p. iv).

Estrategias educativas con base en la motivación

El término estrategia procede del griego estrategeia (de stratos, “ejército”, y agein, “conducir”, 

“guiar”) y hace referencia al concepto de la conducción de un ejército en la guerra (EcuRed, 

2018). En su ámbito de aplicación actual, la estrategia se refiere a programas generales de 

acción que se basan en la determinación de compromisos y la disposición de recursos para 

lograr un objetivo, por lo que, al adjuntar el factor educativo, las estrategias surgen como 

respuesta a los métodos de enseñanza habituales y las carencias que dejan ver.

Algunas investigaciones han analizado la influencia de las estrategias de aprendizaje y 

la motivación en el rendimiento académico de los estudiantes. Alvarado Andino, en una in-

vestigación con estudiantes de ingeniería, reportó que los que alcanzaron valores altos en 

la motivación obtuvieron un rendimiento muy bueno y excelente; los que lograron valores 

medios obtuvieron un rendimiento académico bueno, y los que tuvieron valores bajos obtu-

vieron un rendimiento académico con calificativos mínimos de aprobación (2020, pp. 130-131).
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También se ha reportado una relación positiva entre motivación y hábitos de estudio para 

mejorar el rendimiento académico (Jiménez Reyes et al., 2019, p. 57). En el análisis de ambas 

variables “se encontró que la motivación intrínseca se asoció con la elaboración de resúme-

nes y lectura comprensiva, mientras que la motivación extrínseca se asoció con la revisión bi-

bliográfica y búsqueda de un ambiente de estudio propicio. Ambos tipos de motivación se 

asociaron con la investigación previa al inicio de un trabajo y con la planificación del tiempo 

de estudio. Esto podría indicar que ambos componentes actúan de manera complementa-

ria para mejorar los hábitos de estudio” (Jiménez Reyes et al., 2019, p. 58).

Otras investigaciones han analizado la relación entre motivación y evaluación formativa, 

distinguiendo entre metas intrínsecas y extrínsecas. En estos trabajos se ha encontrado que 

los estudiantes, al cumplir con las metas propuestas, se han sentido más realizados y ha ha-

bido un aumento en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Campos-Mesa et 

al., 2019, pp. 53-58).

Finalmente, distintas teorías de tipo cognitivo acerca de la motivación han adquirido re-

levancia en el ámbito educativo, debido a que permiten tener un mejor entendimiento de la 

conducta y el rendimiento escolar, a partir de las cuales ha sido posible desarrollar estrate-

gias para el reforzamiento de la motivación entre los estudiantes (Ucharo Huayta, 2018, p. 5).

Por lo tanto, se considera importante generar en los estudiantes, por medio de estrategias 

educativas y motivación constante, un espíritu emprendedor y autodidacta, donde puedan 

trasladar el conocimiento teórico a un medio práctico.

Metodología

Para efectuar esta investigación se buscó enriquecer el marco teórico con información relevan-

te y relacionada con el ámbito educativo y psicológico, así como con datos acerca de estudios 

e investigaciones similares aplicadas en otras instituciones. Posteriormente, se diseñó, elabo-

ró y aplicó una encuesta de quince preguntas a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ad-

ministración del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (itsva) de Yucatán.

Este programa educativo cuenta actualmente con 345 estudiantes. En el estudio se traba-

jó con una muestra de 311 estudiantes. La encuesta constó de quince preguntas abiertas de 

opción múltiple, con las que se obtuvo información relacionada con los factores que inciden 

directamente en la motivación del estudiante para continuar sus estudios y aquéllos que po-

drían hacerlo desertar.

La investigación fue de tipo cuantitativo y correlacional. Se utilizó la recolección de da-

tos mediante la aplicación de una encuesta para llevar a cabo un análisis estadístico. Duran-

te el análisis se asociaron variables para poder profundizar en los datos obtenidos. La pobla-

ción estuvo conformada por los alumnos de la carrera de Ingeniería en Administración. Se 
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calculó la población y muestra utilizando una base de 95% de nivel de confianza y un mar-

gen de error de 5%, para los cuales se diseñaron y aplicaron fórmulas.

Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, se halló que 

la mayoría de los estudiantes vive en una familia nuclear y no habla otra lengua aparte del 

español; sin embargo, un 39% habla la lengua maya, lo cual se asocia con el hecho de que 

el itsva es una opción viable para los jóvenes que provienen de comunidades cercanas y de-

sean completar una carrera profesional.

Aunque hay más mujeres que hombres en la carrera, la diferencia es mínima: ellas equiva-

len al 51% y ellos al 49% restante. La mayoría de los estudiantes oscilan entre los 17 y 20 años 

de edad. En cuanto al estado civil de los alumnos, 97% están solteros y una minoría convive 

en unión libre. En cuanto al estado de procedencia, el 90% es originario de Yucatán, mien-

tras que un 8% proviene de Quintana Roo.

Como se planteó en un inicio con respecto a los factores motivacionales principales, el 

ingreso familiar promedio de los estudiantes es de menos de diez mil pesos mensuales, y 

sólo un 13% de los encuestados tiene un ingreso que oscila entre diez mil y veinte mil pe-

sos mensuales, aunque más del 60% están desempleados y al menos un 18% tiene un em-

pleo de medio tiempo.

Motivación

Entre las razones que motivan a los alumnos, la mayoría señaló a su familia o la búsqueda de 

superación profesional e individual.

Entre las figuras emocionales que motivaron a los estudiantes a continuar con sus estu-

dios, se determinó que la de mayor relevancia es la de la madre, opción que eligió el 63% de 

los encuestados, mientras que un 15% apuntó a la del padre como motivador de esta deci-

sión. Entre las opciones más frecuentes en el resto de los estudiantes estuvieron las de algún 

hermano o los profesores (figura 1).

El factor que más desmotiva a los estudiantes es el económico, lo cual es señal de que 

la educación superior aún es de difícil acceso para la población de estrato económico bajo, 

mientras que un 15% de los encuestados seleccionó el factor socioemocional como el más 

desmotivador y un 12% señaló los factores académicos (figura 2).

Más del 70% de los estudiantes eligió el itsva como primera opción de estudios superio-

res. Esta pregunta se basa en el supuesto de que la motivación detrás de la permanencia es-

tudiantil está asociada a la elección de instituto y de carrera, esta última asociada a su vez 

a la elección de la carrera de Ingeniería en Administración, donde el 65% de los alumnos 
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respondió que ésta fue su primera opción de elección profesional, mientras que un 27% afir-

mó que se trata de su segunda opción.

Acerca del plan de estudios y las materias que conforman la currícula de la carrera, el 68% 

de los encuestados afirmó haber conocido un poco de esta información antes de elegir la 

ingeniería. Esta pregunta se asocia con la anterior, ya que los factores motivacionales en los 

que recae principalmente la permanencia estudiantil, de acuerdo con los antecedentes pre-

viamente citados, son los académicos, económicos y familiares.

Por otra parte, el 57% de los estudiantes se considera regular en cuanto al estudio de las 

matemáticas, aunque el otro 34% se considera bueno. Sólo una pequeña parte de los alumnos 

considera que se le dificulta mucho esta materia. Por otro lado, casi a la mitad del estudianta-

do le gusta estudiar solo, aunque a un 24% le gusta trabajar en equipo. Con estadísticas bas-

tante similares, el resto de los encuestados prefiere estudiar en grupo o por parejas (figura 3).

Figura 1

Persona que motiva al estudiante a continuar sus estudios

Fuente: elaboración propia.

Figura 2

Factores que desmotivan al estudiante

Fuente: elaboración propia.
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En cuanto al aspecto de autoestudio y asimilación de conocimientos, el 53% de los estu-

diantes resuelve sus dudas con información obtenida mediante la herramienta digital del in-

ternet. Otro 33% prefiere pedir la ayuda de compañeros y una pequeña parte busca practi-

car más sobre el tema hasta dominarlo (figura 4).

En cuanto a la deserción escolar, el 66% de los alumnos recurriría a esta opción por razo-

nes económicas, lo cual se asocia con la octava pregunta (figura 2), pues se afirma que los fac-

tores económicos son los que más influencia tienen en la mayoría de los alumnos a la hora 

de permanecer en la carrera elegida. Por otro lado, el 25% de los estudiantes tendría razones 

personales para desertar, entre las que podrían englobarse las académicas y psicológicas.

Figura 3

Actitud para la resolución de problemas académicos

Fuente: elaboración propia.

Figura 4

Razones para desertar de la carrera

Fuente: elaboración propia.
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Motivación del estudiante a través de una guía interactiva

Hoy en día, con los avances en la tecnología y las redes de información cada vez más al al-

cance de la población, los estudiantes encuentran en ellas su mayor aliado al momento del 

análisis y búsqueda de información, pues es ahí donde radica la importancia de contar con 

instrumentos que contengan los materiales requeridos por ellos (Argandoña y Muñoz, 2019).

Dados los resultados de la encuesta aplicada, se considera pertinente incorporar el uso 

de una guía interactiva para ayudar a los estudiantes a despejar dudas rápidas y encontrar 

métodos de aprendizaje diferentes con ejemplos y ejercicios prácticos. Esto, con el propó-

sito de aportar una herramienta que los motive a continuar con sus estudios. Por otro lado, 

es importante que los materiales y contenidos de la guía sean útiles tanto para el docente 

y como para el estudiante, además de funcionar como un medio de enseñanza a través del 

cual se acceda a un cierto contenido.

Algunas investigaciones han reportado una alta efectividad en la motivación y satis-

facción de los estudiantes a través del uso de plataformas interactivas que incorporan téc-

nicas de técnicas de gamificación, como Kahoot. Este tipo de plataformas recurren a mé-

todos educativos basados en recompensas para el usuario, que ayudan a trasladar “a los 

entornos educativos la mecánica de los juegos con el objetivo de mejorar el proceso [de] 

enseñanza aprendizaje” (Fúster-Guilló et al., 2019, p. 1633). Esas recompensas, que pueden 

ser “puntos, niveles, premios, desafíos y concursos […] brindan satisfacción al estudiante 

mediante la incorporación de la gamificación en el aula (Fúster-Guilló et al., 2019, p. 1633):

En el curso 2018-2019 se ha formalizado la incorporación de juegos en las sesiones teóricas 

mediante herramientas de "gaming" como Kahoot. Se trata de complementar el método 

de lección magistral mediante la incorporación de "quizzes" [o] cuestionarios-juego para 

fomentar la participación y motivación del estudiante. La plataforma Kahoot permite que 

los estudiantes vayan respondiendo una serie de preguntas con respuestas en forma de 

opciones, de forma que [puedan ver] el ranking de puntos alcanzado por los participan-

tes según los puntos obtenidos por respuestas acertadas (Fúster-Guilló et al., 2019, p. 1635).

En suma, como han señalado distintas investigaciones, se requiere echar mano de estra-

tegias que permitan a los estudiantes adquirir conocimientos de forma recreativa, al mismo 

tiempo que desarrollan sus capacidades cognitivas para relacionar, procesar y producir nue-

vos conocimientos. Junto con ello, “es necesario que el docente maneje efectivamente las 

estrategias de enseñanza para alcanzar un mejor desempeño que conlleve a la formación de 

estudiantes participativos, motivados” (Romero Valbuena et al., 2018, p. 40).
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Conclusiones

Se logró identificar los factores motivacionales que impactan en el aprendizaje y la perma-

nencia de los alumnos. Éstos son principalmente los familiares y económicos, así como aque-

llos relacionados con su superación personal. La mayoría de los estudiantes podría desertar 

de sus estudios por razones económicas, debido a que muchos de ellos no tienen un ingre-

so familiar alto, además de que otro porcentaje significativo proviene de comunidades o lu-

gares alejados de la institución.

Por otro lado, los estudiantes han recibido la motivación de sus familias, sobre todo de la 

figura materna, al momento de continuar con sus estudios. En cuanto al ámbito académico, 

la mayoría de los alumnos apoya el autoaprendizaje y cuenta con habilidades matemáticas 

mínimas para llevar a cabo sus actividades, sin que esto sea un factor que los desmotive. Con 

respecto a la elección de carrera, más del 50% de los encuestados eligió la carrera de Ingenie-

ría en Administración como su primera opción y conocía previamente el plan de estudios y al-

gunas materias a cursar.

Con esta información, se retomó una estrategia que permita a los estudiantes obtener un 

cierto nivel de motivación para permanecer en sus estudios y finalizarlos, relacionada con el 

aprovechamiento de medios digitales para la retroalimentación, evaluación e incentivo en 

algunas materias relevantes.

Se propone recurrir al uso de una guía interactiva que incorpore técnicas de gamifica-

ción para que el estudiante realice actividades complementarias para aumentar sus notas; 

al ir obteniendo puntos o premios, podrá asimilar los temas de manera interactiva y obser-

var beneficios en su desempeño escolar. Este instrumento ayudaría a motivar e incentivar a 

los estudiantes a continuar con sus estudios, así como a mejorar su rendimiento académico.
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resumen

Las vacunas constituyen una de las herramientas más valiosas 

en la historia de la medicina, pues han permitido prevenir una 

gran cantidad de infecciones virales y bacterianas. Actualmen-

te, permiten evitar de dos a tres millones de muertes cada año 

en la población humana. En este artículo se presenta un breve 

recorrido por la historia de las vacunas, así como detalles de su 

formulación en términos de las moléculas con que se desarro-

llan, que se denominan inmunógenos y adyuvantes. Los inmu-

nógenos desencadenan una respuesta inmune específica con-

tra el agente infeccioso y los adyuvantes potencian la respuesta 

inmune que se produce. Este artículo presenta la complejidad 

detrás del funcionamiento de las vacunas y los mecanismos in-

munológicos a que dan lugar.
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De vacunas y adyuvantes: los guerreros 
que nos protegen de infecciones

A R T Í C U L O S

abstract

Vaccines are one of the most valuable tools in the history of 

medicine, as they have made it possible to prevent numerous 

viral and bacterial infections. They currently prevent 2-3 mil-

lion deaths every year in the human population. In this arti-

cle we present a brief overview of the history of vaccines, as 

well as details of their formulation in terms of the molecules 

with which they are developed, termed as immunogens and 

adjuvants. Immunogens triggers a specific immune response 

against the infectious agent and adjuvants enhance the result-

ing immune response. This article presents the complexity be-

hind the working of vaccines and the immunological mecha-

nisms they give rise to.
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De vacunas y adyuvantes: los guerreros que nos protegen de infecciones

La pandemia de covid-19 modificó muchos aspectos de la vida en el mundo y tuvo un impacto 

enorme en lo social, lo económico y lo educativo (Laddu et al., 2023; Majid et al., 2023; Naseer 

et al., 2023). Desde el comienzo de la pandemia hubo múltiples esfuerzos en empresas 

farmacéuticas y universidades para aportar herramientas dirigidas al diagnóstico, tratamiento 

y, muy importante, la prevención de la enfermedad. Contra lo que podría esperarse, la meta 

se alcanzó.

Gracias a los avances en la investigación en vacunas que se habían acumulado en los años 

previos a la pandemia fue posible el desarrollo, en un tiempo récord, de vacunas clásicas y de 

nueva generación, esto es, vacunas de virus inactivado, de rna (ácido ribonucleico), asocia-

das con vectores virales y, más recientemente, basadas en dna (ácido desoxirribonucleico) y 

proteínas recombinantes (Mohseni Afshar et al., 2022). Este logro, aunado a la prontitud de la 

aprobación para su uso en emergencias, redujo drásticamente la mortalidad por covid-19 y 

nos permitió restablecer progresivamente nuestras actividades, hasta alcanzar niveles com-

parables con los previos a la pandemia. El impacto de las vacunas es incuestionable, y una 

vez más nos recuerda la importancia de estas herramientas en la prevención de enfermeda-

des y de la muerte (Waldman et al., 2021).

El éxito de las vacunas para cambiar el curso de una enfermedad no se limita al covid-19. 

Basta señalar el esfuerzo mundial coordinado para el uso extensivo y sostenido de la vacu-

na contra la viruela, que permitió en 1980 su erradicación en el mundo (Kirby, 2020). Otro 

ejemplo de éxito es la vacuna contra la poliomielitis. Hoy en día sólo se registran poco más 

de cien casos de niños con polio en el mundo, gracias a los planes de vacunación sosteni-

dos (Groce et al., 2021).

Los primeros registros del desarrollo de vacunas datan del siglo xv, en Oriente, donde se 

inducía la protección contra la viruela después de practicar un proceso llamado variolización, 

por el que se exponía a individuos a material procedente de las pústulas de enfermos infec-

tados (Saleh, 2021). Si bien hubo intentos de extender el uso de estos procedimientos, el he-

cho de que algunos individuos aún contrajeran la enfermedad limitó su adopción en Occi-

dente (Plotkin, 2014).

Apenas en el siglo xvii se reportó, en el foro de la Royal Society of London, la práctica de 

colocar material de pústulas de viruela desecadas en las narinas de individuos que no hubie-

ran sufrido la infección, con el fin de generar protección contra la enfermedad. Los prime-

ros reportes provinieron de médicos que, por razones circunstanciales, residieron en lugares 

donde esta práctica se había utilizado hacía centenares de años, en China, India y Constan-

tinopla (hoy Turquía). Sin embargo, en Occidente esta práctica comenzó a aplicarse durante 

la epidemia de 1721 en Boston, promovida por el médico Cotton Mather, y en Inglaterra, im-

pulsada por Lady Mary, esposa del embajador en Constantinopla.
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Desde los príncipes de Gales hasta prisioneros y niños de un orfanatorio recibieron la va-

cuna, y aunque muchos enfermaron gravemente, todos los primeros inoculados se recupe-

raron por completo y no volvieron a enfermarse de viruela. Esto promovió la aplicación más 

extensa de este procedimiento, en particular entre las clases dominantes. A pesar de los éxi-

tos iniciales, prevaleció un gran escepticismo al respecto, por lo que durante los quince años 

siguientes sólo se vacunó a cerca de mil personas, con una tasa de mortalidad cercana a 2%. 

Aunque este porcentaje distaba mucho del riesgo de mortalidad por la infección, su mera 

existencia fortaleció los movimientos contra la inoculación, que siguieron creciendo soste-

nidos principalmente por líderes religiosos, que la consideraban una práctica contraria a las 

leyes religiosas y la naturaleza (Silverstein y Genevieve, 2009).

Cuando Benjamin Jesty logró demostrar que la infección por viruela bovina (causada por 

el virus bovino de viruela) podía proteger a una persona frente al virus de la viruela humana, 

estos procedimientos retomaron interés. Años más tarde, el médico inglés Edward Jenner 

profundizó en ese descubrimiento e inoculó a un niño con material de una úlcera de virue-

la bovina sin causarle la enfermedad. Posteriormente, lo infectó con material de una úlcera 

de viruela humana sin que el niño se enfermara. La viruela era muy contagiosa y se propa-

gaba de una persona a otra, dejando cicatrices permanentes e incluso provocando la muer-

te (Kayser y Ramzan, 2021).

El experimento de Jenner sentó las bases de lo que se conoce como vacunas, término que 

señala la procedencia del material utilizado para protección de las úlceras de las vacunas por 

viruela bovina y su efecto protector contra enfermedades infecciosas (Desmond y Offit, 2021).

A partir de estos hallazgos se ha desarrollado una gran cantidad de vacunas, no sólo para 

combatir enfermedades infecciosas, sino también para controlar enfermedades no infecciosas, 

como el cáncer (Desmond y Offit, 2021). La figura 1 muestra en una línea del tiempo las vacu-

nas que se han desarrollado para uso humano, desde la propuesta por Jenner hasta las emer-

gentes para combatir el virus sars-cov-2.

Muchas de las vacunas incluidas en esta figura se aplican en la infancia, entre ellas, las va-

cunas contra la tuberculosis bcg (bacilo de Calmette-Guérin) y contra la hepatitis b; la pentava-

lente contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones causadas por Haemophilus 

influenzae; la triple o dtp (tetánico y diftérico) —como refuerzo de la inmunización contra la 

difteria, tosferina y tétanos—, y contra rotavirus, influenza, neumococo, sarampión y rubeola.

La vacunación contra estas enfermedades previene por completo la infección o reduce 

su gravedad, al generar una respuesta inmune específica contra el patógeno para el que se 

desarrolló. Esta inmunidad se sostiene en el tiempo, fenómeno que se ha llamado memoria 

inmunológica. Cuando el individuo entra en contacto con el patógeno en cuestión, esta res-

puesta de memoria establece rápidamente una inmunidad específica robusta, capaz de li-

mitar la infección y prevenir la enfermedad (Pulendran y Ahmed, 2011).
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Tipo y composición de las vacunas contra agentes infecciosos

Las vacunas pueden estar constituidas por bacterias o virus completos, ya sea atenuados, in-

activados o muertos, o bien por fracciones de ellos, o incluso por partículas proteicas, poli-

sacáridos o ácidos nucleicos de estos patógenos. Al administrarse, éstos pueden activar las 

células linfoides del sistema inmunológico (linfocitos t y b), lo que promueve una respuesta 

inmune específica capaz de neutralizar o eliminar el patógeno en cuestión, previniendo así 

la enfermedad (figura 2).

Estas moléculas, que provocan que el sistema inmunitario produzca una respuesta inmu-

ne específica contra ellas, se conocen como antígenos (Abbas et al., 2022). En el caso de las 

vacunas basadas en el patógeno completo atenuado, la vacunación genera infección pero 

no causa la enfermedad. Este tipo de vacunas puede ser muy eficiente porque es capaz de 

inducir una repuesta contra múltiples componentes del patógeno y dejar así una memoria 

inmunológica robusta. Tal es el caso de la vacuna Sabin, de administración oral, basada en 

el virus atenuado, la cual genera una infección asintomática en el intestino y despierta la in-

munidad, en particular en las mucosas, lo que protege de forma efectiva contra la enferme-

dad (Orenstein et al., 2022).

Figura 1

Línea del tiempo del descubrimiento de las vacunas más importantes 

para uso humano

Fuente: elaboración propia con base en Saleh et al. (2021).
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Por otro lado, en las vacunas inactivadas el virus no es capaz de infectar ni de dividirse, y 

si bien expone muchos de sus antígenos, en general la inmunidad no es tan efectiva como 

en las atenuadas, pero es muy segura y no permite que el virus se modifique (revisado por 

Mbani et al., 2023). Este es el caso de la vacuna inyectable Salk contra la polio y de varias va-

cunas contra el covid-19, como las de Sinovac y Sinopharma (Orenstein et al., 2022). También 

existen vacunas que sólo usan parte de los componentes del patógeno, desde un conjunto 

limitado, como la de la influenza, hasta sólo alguno de sus componentes más críticos o pro-

teínas producidas en forma recombinante para garantizar que estén disponibles en muy al-

tas cantidades, como la de la hepatitis (Mahmood et al., 2023).

Las vacunas basadas en una o unas pocas proteínas pueden, además, producirse asocia-

das a virus modificados genéticamente, para que no generen daño en el individuo (Travie-

so et al., 2022). Estas vacunas de nueva generación tienen la virtud de que pueden producir-

se muy rápidamente, lo que las hace relevantes para responder a emergencias, como la de la 

pandemia del covid-19. Hoy en día también disponemos de vacunas formuladas con los ácidos 

nucleicos, dna o rna. Éstos deben introducirse en las células del individuo vacunado, donde 

utilizarán las herramientas de la propia célula para generar la proteína en cuestión. Una vez 

que salga de la célula, esta proteína inducirá la respuesta inmune específica (Qin et al., 2021).

Como mencionamos, este mecanismo para provocar una respuesta inmune específica 

contra del patógeno requerido es, en general, más eficiente cuando se utilizan virus o bac-

terias completas que con las vacunas subunitarias, que emplean proteínas, péptidos o ácidos 

nucleicos (figura 2).

Figura 2

Relación entre la complejidad de las vacunas y su capacidad de inducir 

una respuesta inmune

Fuente: elaboración propia.
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Para paliar esta desventaja, en las vacunas subunitarias se requieren componentes adi-

cionales que incrementen la respuesta inmune específica. Este tipo de sustancias auxiliares, 

conocidas como adyuvantes, se han reconocido como los héroes silenciosos de las vacunas, 

pues son los Hércules que pueden aumentar la eficiencia de la inmunización, y con ello, la 

intensidad y duración de la respuesta específica (figura 3). La tabla 1 muestra los tipos de ad-

yuvantes, agrupados según su naturaleza química, y algunos ejemplos.

Adyuvantes

El término adyuvante viene del latín adiuvare, que significa “ayudar” o “potenciar”. Los adyu-

vantes son sustancias que pueden tener una estructura química muy variada y se utilizan para 

reforzar la respuesta inmune contra un antígeno. Estas sustancias se incluyen en la misma for-

mulación de la vacuna, en cantidades adecuadas para administrarse en la misma aplicación.

El concepto de adyuvantes se exploró desde los comienzos del desarrollo de vacunas, 

con el objetivo de aumentar su efectividad. Las primeras evidencias experimentales se ob-

tuvieron en el siglo pasado, en 1920, cuando el veterinario y biólogo francés Gaston Ramon 

se encontraba inoculando caballos con el toxoide diftérico. El médico se percató de que, 

cuando los caballos desarrollaban abscesos en el lugar de la inoculación, que generaban 

Figura 3

Esquema hipotético que muestra el efecto de la incorporación de un adyuvante 

en la formulación de una vacuna sobre la intensidad de la respuesta inmune 

específica en distintos tiempos después de la inmunización

Fuente: elaboración propia.
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un cuadro inflamatorio, producían más anticuerpos específicos que los caballos vacunados 

en condiciones asépticas, los cuales no desarrollaban un proceso inflamatorio en el sitio de 

administración del toxoide (Plotkin, 2014).

Un año más tarde, el inmunólogo británico Alexander Glenny usó sales de aluminio para 

purificar la proteína de la difteria y observó que esta preparación generaba una mejor res-

puesta que la alcanzada por la sola administración del toxoide tetánico (Plotkin, 2014). Los 

estudios de Glenny fueron fundamentales para el uso de las sales de aluminio como adyu-

vantes, con las que actualmente aún se formulan muchas vacunas. Con base en las observa-

ciones de Ramon, el microbiólogo Jules Freund desarrolló uno de los adyuvantes más po-

tentes, que se emplea en la investigación experimental de distintas vacunas. El adyuvante 

desarrollado por Freund, conocido como Adyuvante Completo de Freund (fca en inglés), con-

sistía en una emulsión de agua en aceite mineral que contenía micobacterias muertas (Plot-

kin, 2014; comentado por Lowe, 2023).

Sin embargo, dada su alta capacidad inflamatoria, que promueve la formación de un gra-

nuloma por la presencia de los antígenos de las micobacterias, Stuart-Harris propuso retirar 

el antígeno micobacteriano, lo que dio lugar al fca, el cual ha sido aceptado para su uso en 

el área veterinaria y en estudios de experimentación animal (Jensen et al., 1998). A partir de 

los estudios de Ramon y Glenny se han desarrollado diversos adyuvantes, algunos de los cua-

les se han autorizado para uso humano, como se ilustra en la figura 4. Los adyuvantes se han 

clasificado en cinco grupos, de acuerdo con sus características generales: sales de aluminio, 

derivados de bacterias, emulsiones, liposomas y copolímeros de microesferas.

Tabla 1

Clasificación y ejemplos de adyuvantes según su naturaleza química 

o mecanismo de acción
Grupo de adyuvantes Ejemplos

Sales de aluminio a1ooh, a1po4, a1(so4)2, 12 h2o

Productos bacterianos Lipopolisacárido (lps)
Monofosforil lípido a (mpla)
Trehalosa dimicolato de micobacterias
Muramil dipéptido
Toxina de pertussis

Emulsiones aceite en agua (o/w) Adyuvante Incompleto de Freund (fia)
mf59

Complejos inmunoestimuladores y sistemas 
adyuvantes

iscoms®
as01-04 de gsk
s6322® sigma

Saponinas Triterpenoides extraídos del árbol Quillaja saponaria

Fuente: elaboración propia.
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A partir de entonces se han utilizado adyuvantes para potenciar la capacidad inmunogé-

nica de las vacunas. La Organización Mundial de la Salud (oms) definió en 1976 a los adyuvan-

tes como sustancias que se adicionan a las vacunas para potenciar la respuesta inmune hu-

moral, que aumenta la cantidad de anticuerpos, y la celular, que incrementa la inducción de 

células t activadas específicas contra los antígenos vacunales (oms, 1976).

El uso de adyuvantes puede permitir, además, utilizar cantidades más bajas del antígeno 

vacunal y reducir el número de dosis administradas sin detrimento de la inmunidad induci-

da. Pueden también inducir una protección más duradera y establecer una respuesta de me-

moria inmunológica más efectiva (Christensen, 2016). Se considera que el mejor adyuvante 

para la formulación de una vacuna es aquél que favorezca la inducción de una respuesta in-

mune persistente, potente, específica para los antígenos vacunales, y que demuestre ser es-

table y poco tóxico (Reed et al., 2009).

Mecanismo de acción de las vacunas y los adyuvantes

Vacunas

Independientemente del tipo o la naturaleza, consistan en bacterias o virus completos, muer-

tos, atenuados o inactivados, o de moléculas específicas de éstos (proteínas), o bien, basadas 

en ácidos nucleicos, las vacunas tienen el mismo principio de acción: activar linfocitos b y t de 

la respuesta inmune específica (conocida como respuesta inmune adaptativa) (Clem, 2011).

Figura 4

Línea del tiempo del descubrimiento de los adyuvantes más empleados para la 

formulación de vacunas para uso humano, aprobadas por la Administración de 

Medicamentos y Alimentos (fda) de Estados Unidos

lnp (nanopartículas lipídicas); cpg (regiones del adn donde un nucleótido de citosina va seguido de un 

nucleótido de guanina en la secuencia lineal).

Fuente: elaboración propia con base en Zhao et al. (2023).
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Las células b son las encargadas de producir anticuerpos, los cuales tienen como princi-

pal función neutralizar al agente infeccioso para evitar que ingrese en las células del hospe-

dador, o bien, unirse a él y activar mecanismos que causen su destrucción (sistema del com-

plemento), o bien, que las células de la respuesta innata lo eliminen al engullirlo (fagocitosis) 

(Abbas et al., 2022; Kang y Compans, 2009).

Los linfocitos t pueden actuar de manera más compleja. Hay dos tipos: los conocidos como 

cd4 ayudadores y los cd8 citotóxicos. Los primeros tienen la función de producir moléculas 

capaces de favorecer la respuesta inmune, particularmente las conocidas como citocinas y 

quimiocinas. Por su parte, los linfocitos cd8, ayudados por las citocinas, pueden destruir di-

rectamente las células del hospedero que se encuentren infectadas por el microorganismo 

patógeno (Abbas et al., 2022; Kang y Compans, 2009).

La figura 5 ilustra los mecanismos a través de los cuales los anticuerpos y las células t pue-

den participar en la eliminación del agente infeccioso.

Adyuvantes

A diferencia de los antígenos vacunales, los adyuvantes pueden actuar a través de mecanis-

mos muy variados para potenciar la respuesta de las células b y t (De Gregorio et al., 2013). 

En general, pueden agruparse en adyuvantes que funcionan como immunoestimuladores 

y adyuvantes que permiten una liberación lenta y sostenida del antígeno. Algunos pueden 

ejercer ambas funciones. La figura 5 también ilustra el mecanismo general de cómo funcio-

nan ambos tipos de adyuvantes.

Los adyuvantes que permiten una liberación lenta y sostenida del antígeno actúan como 

un depósito del antígeno. Los de esta categoría que han sido aprobados por la Administración 

de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (fda) incluyen sales minerales, como las de 

aluminio (hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio, sulfato potásico de aluminio), y emul-

siones, como las mf59, as03 y as04 (Zhao et al., 2023). Dependiendo de su naturaleza (geles o 

soluciones oleosas), estos adyuvantes pueden inducir un proceso inflamatorio en el sitio de 

administración, lo que favorece el reclutamiento de células que participan en el fenómeno 

inflamatorio y la activación de las células presentadoras de antígeno (fundamentales en la 

respuesta inmune innata, porque inician la respuesta inmune hacia un determinado antíge-

no), con la liberación de factores solubles, como citocinas y quimiocinas, que promueven la 

activación de las células, así como su permanencia en el sitio de inmunización.

Este fenómeno local de inflamación puede también estimular los linfocitos t, a través de 

la presentación del antígeno por parte de las células presentadoras del antígeno (cpa) en los 

ganglios linfáticos regionales, en particular los más cercanos al sitio de inmunización (revisa-

do por Orenstein et al., 2022). Entre los adyuvantes que funcionan como immunoestimulado-

res se encuentran los que activan las cpa, que facilitan los procesos de presentación antigénica 
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hacia los linfocitos t, para que éstos puedan adquirir capacidades especiales que les permi-

tan ejercer sus funciones en la respuesta inmune específica contra el patógeno en cuestión.

Entre las células que funcionan como cpa se encuentran las células dendríticas, los ma-

crófagos y los propios linfocitos b. La activación de las cpa puede darse a través del recono-

cimiento del adyuvante por receptores que se expresan en la superficie de las células de la 

respuesta innata. Estos receptores reconocen patrones moleculares asociados con patóge-

nos y se llaman prr (pathogen recognition receptor). Entre ellos destacan los receptores tipo 

Toll o tlr (toll-like receptors, en inglés), que pueden estar presentes en la membrana celular o 

en endosomas de las células del hospedero.

Figura 5

Esquema que ilustra la activación del sistema inmune cuando se aplica una vacuna

Se muestra la administración por vía intramuscular de una vacuna formulada con el antígeno y el adyuvante. 

Una vez inyectado, el adyuvante permite una liberación lenta del antígeno, el cual es capturado junto con el 

adyuvante por las células presentadoras de antígeno (ejemplificadas por una célula dendrítica). El adyuvante 

favorece la activación de la cpa, lo que permite que la célula dendrítica pase de un estado inmaduro a 

uno maduro. La célula dendrítica migra a los órganos linfoides más cercanos, donde procesa y presenta el 

antígeno a los linfocitos t (cd4 o cd8). Los linfocitos t cd4 pueden polarizarse hacia linfocitos th1 (productores 

de citocinas que activan a macrófagos, lo cual favorece el establecimiento de un fenómeno inflamatorio) 

o th2, que producen citocinas que interactúan con las células b, lo que permite que éstas se diferencien a 

células plasmáticas productoras de anticuerpos. Los anticuerpos pueden dañar las células infectadas a través 

de un proceso conocido como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, o bien, asociarse con el 

patógeno, lo que impide que éste ingrese en una célula sana. Por su parte, los linfocitos cd8 se transforman 

en células citotóxicas capaces de destruir las células infectadas por el agente infeccioso.

Fuente: elaboración propia.
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Entre los adyuvantes que activan a las cpa vía tlr destacan los componentes propios de 

los agentes infecciosos, como el lípido monofosforil a derivado del lipopolisacárido (lps) de 

bacterias Gram negativas, que tiene una notoria menor toxicidad que el lps; los cpg, una for-

ma sintética de dos bases del dna que imita el material genético de virus o bacterias, o el mu-

ramil dipéptido (mdp), un constituyente de la pared celular de bacterias tanto Gram positivas 

como Gram negativas, entre otros. Como se aprecia, muchas de estas moléculas son compo-

nentes de bacterias, hongos o inclusive parásitos que pueden activar a las cpa vía tlr; sin em-

bargo, la fda no ha aprobado su uso como adyuvantes en vacunas para uso humano, porque 

no cumplen todos los requisitos de seguridad (Orenstein et al., 2022).

En respuesta a los mecanismos de acción de los inmunoadyuvantes, los linfocitos t pue-

den diferenciarse a un tipo de linfocito conocido como th1 o th2, que se diferencian entre 

ellos por producir un repertorio distinto de moléculas conocidas como citocinas, las cuales 

orquestan la comunicación celular. Así, los linfocitos th1 producen principalmente las cito-

cinas il-2, ifn-g e il-12, que favorecen una respuesta de activación de macrófagos con funcio-

nes inflamatorias, mientras que los linfocitos th2, que producen citocinas como il-4, il-5 e il-10, 

favorecen la síntesis de anticuerpos igg, iga e ige. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio y el 

mf59 tienen efecto polarizador hacia th2, mientras que el monofosforil lípido a polariza ha-

cia th1 (Facciolà et al., 2022).

Para recordar…

Las vacunas constituyen el producto biotecnológico más poderoso para la prevención de en-

fermedades infecciosas. El desarrollo y la aplicación de vacunas ha prevenido, desde su des-

cubrimiento, la muerte de millones de individuos, tanto en humanos como en la población 

animal. La vacunación ha permitido la erradicación de la viruela y el control eficiente de mu-

chas enfermedades, como la polio, el sarampión y el covid-19. El avance continuo de la inves-

tigación en el área y las inversiones millonarias en el mundo han permitido desarrollar nue-

vas formulaciones de vacunas y adyuvantes, que aseguran respuestas cada vez más eficientes 

contra los patógenos, con costos que hacen factible proteger a toda la población humana.

No todo es éxito…

A pesar de los esfuerzos y estudios realizados, aún hay patógenos que producen enfermeda-

des graves para las que aún no se han podido desarrollar vacunas. En algunos casos, como 

el sida, la dificultad es que el patógeno mismo habita en nuestras células inmunes, lo que 

dificulta la inducción de una respuesta efectiva sin un alto costo para el individuo receptor. 

Otros patógenos han adquirido una capacidad enorme de modificar su composición, y utili-

zan este mecanismo para que la inducción de una respuesta específica contra ciertos blan-

cos sea irrelevante, porque ya no los expresan, como es el caso de la malaria.
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En el caso del covid-19, el virus continúa cambiando. Esto representa un desafío para man-

tener la inmunidad poblacional sostenida a niveles efectivos. Por eso, en el mundo siguen su-

pervisándose las nuevas variantes y la capacidad de controlarlas con la inmunidad inducida 

contra las variantes originales. A esto responde la actualización de la composición de las va-

cunas: para mantener a la humanidad a salvo de este patógeno.
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resumen

El texto explica la relación entre el crecimiento económico y la 

creación de empleos. Utiliza la ecuación de Okun de primeras di-

ferencias y datos trimestrales de la economía mexicana de 2005 

a 2023. Los resultados indican que la sensibilidad de la tasa de 

desempleo ante cambios en la producción (el coeficiente de 

Okun) es 0.1550, bastante menor al que reportan los análisis de 

la economía de Estados Unidos. Además, la tasa de crecimien-

to del pib a partir de la que empieza a reducirse el desempleo es 

1.57%. Con tasas de crecimiento menores, el desempleo tiende a 

aumentar. Por lo anterior se concluye que el crecimiento econó-

mico lento es insuficiente para reducir el desempleo.
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abstract

The text explains the relationship between economic growth 

and job creation. It uses the Okun equation of first differenc-

es and quarterly data of the Mexican economy from 2005 to 

2023. The results show that the sensitivity of the unemployment 

rate to changes in production (the Okun’s coefficient) is 0.1550, 

quite lower than that reported for the United States economy. 

In addition, the gdp growth rate from which unemployment be-

gins to decline is 1.57%. Unemployment tends to raise with low-

er growth rates. Therefore, we conclude that slow economic 

growth is not enough to reduce unemployment.
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Introducción

La ley de Okun relaciona el crecimiento económico con la reducción de la tasa de desempleo. 

Su origen se encuentra en un análisis de la capacidad productiva de Estados Unidos que Ar-

thur Okun realizó a principios de la década de 1960. Entre sus hallazgos, destacó el hecho de 

que “por cada 1% extra de pnb [producto nacional bruto], el desempleo es 0.3 puntos más 

bajo” (Okun, 1962, p. 2). En los años posteriores, la evolución de la economía confirmó esa 

razón de intercambio de 3 a 1 y la relación de Okun pasó a ser calificada como ley a pesar de 

tratarse de una simple regularidad empírica (Freeman, 2000; Gilbert, 1973; Perry, 1971). De he-

cho, una década más tarde, el propio Okun alertó de que su regla no reflejaba bien lo ocurri-

do durante la crisis de inicios de 1974 y puso énfasis en que hay otros factores relevantes que 

también intervienen, en concreto que, “dada la trayectoria de la producción, los cambios en 

el desempleo dependen de los movimientos de (1) la fuerza laboral, (2) el promedio de ho-

ras semanales y (3) la productividad” (Okun, 1974, p. 497).

Las pruebas realizadas para otros países y periodos temporales ofrecen resultados dis-

tintos para la relación de Okun, aunque con algunos rasgos comunes. Por ejemplo, los aná-

lisis de la economía japonesa (Ball et al., 2017; Hamada y Kurosaka, 1984; Moosa, 1997) en-

cuentran un vínculo menos intenso entre el crecimiento y la tasa de desempleo a causa de 

la tradición nipona del empleo de por vida (Ono, 2010). Algo parecido ocurre en México 

pero por otro motivo. Un descenso de la actividad económica no se traduce en un fuerte 

aumento del desempleo porque parte de los trabajadores que pierden su puesto encuen-

tran reacomodo en el sector informal y siguen contando como empleados, aunque en acti-

vidades menos productivas o trabajando menos horas, con menor ingreso y en peores con-

diciones laborales (Islas-Camargo y Cortez, 2011; Islas y Cortez, 2018; Loría Díaz de Guzmán et 

al., 2015). Ball et al. (2019) y An et al. (2021) encuentran que, debido a características de este 

tipo, el coeficiente de Okun de los países en desarrollo tiende a ser la mitad que el de las 

economías más desarrolladas.

Balakrishnan et al. (2010) destacan un aspecto del análisis de Okun que no suele tenerse en 

cuenta, pero que es relevante: una economía que produce poco necesita menos trabajadores. 

El modelo de Okun, además de la sensibilidad de la tasa de desempleo ante variaciones en 

el ritmo de crecimiento económico, también indica el nivel mínimo de crecimiento a partir 

del cual una economía deja de generar empleo y empieza a engrosar su tasa de desempleo 

con los trabajadores que no son necesarios para generar esa producción.

El objetivo de este texto es estimar ese ritmo de crecimiento por debajo del cual la 

economía mexicana empieza a demandar menos trabajadores y a incrementar su tasa 

de desempleo. Para ello, se inicia describiendo el fundamento de la propuesta. Luego se 

presentan las fuentes de información, los resultados del análisis y las conclusiones.
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Los fundamentos de Okun

Okun (1962) estaba preocupado por el hecho de que una economía que opera por debajo de 

su potencial desaprovecha recursos. Por ello se propuso analizar la evolución de la tasa de des-

empleo en función del ritmo de crecimiento del pnb. Planteó tres ecuaciones distintas, aunque 

vinculadas, con las que identificó la dirección y la intensidad de esa relación.

Para el caso, la ecuación relevante es la primera, que Okun (1962, p. 2) denominó de pri-

meras diferencias. Esta ecuación explica la variación de la tasa de desempleo (u) con la varia-

ción porcentual del pnb (y) mediante el esquema lineal u=α–βy. Con datos de Estados Uni-

dos de 1947 a 1960, Okun estimó que β=0.30, de manera que cada 1% extra de pnb reducía la 

tasa de desempleo en 0.3 puntos porcentuales. Esto es la ley de Okun. Además, obtuvo que 

α=0.30, lo que significa que, en ausencia de crecimiento económico (cuando y=0), la tasa de 

desempleo aumenta 0.3 puntos porcentuales cada año.

Es importante darse cuenta de que una economía estancada, que no crece ni decrece, 

tiende a acumular desempleo, porque hay otros factores que van cambiando. Por ejemplo, 

mejoran las tecnologías y los conocimientos, de forma que es posible producir lo mismo con 

menos trabajadores. Loría y Ramos (2007, pp. 21-22) interpretan el parámetro α como “la tasa 

de variación del desempleo de largo plazo dada por factores estructurales (demográficos, 

institucionales y tecnológicos)”.

Como explican Balakrishnan et al. (2010, p. 80), sustituyendo u=0 en la ecuación de prime-

ras diferencias de Okun y despejando, se obtiene que y=α/β es “el nivel mínimo del crecimien-

to del producto necesario para reducir la tasa de desempleo”. De manera más precisa, α/β es 

la tasa de variación de la producción que mantiene constante el desempleo. Tasas mayores 

reducen el desempleo y tasas menores lo elevan. En el caso de Okun (1962), y=0.30/0.30=1, 

la tasa de desempleo permanece estable cuando el pnb aumenta a un ritmo de 1%. Un creci-

miento más rápido demanda más trabajadores y reduce la tasa de desempleo, mientras que 

crecimientos más lentos operan en el sentido contrario, elevando la desocupación. No es ne-

cesario que la economía decrezca y entre en recesión para que el desempleo aumente. Las 

fases de crecimiento lento también se asocian con este resultado.

Los análisis más recientes para Estados Unidos destacan la confiabilidad de la ley de Okun 

en este país, así como sus diferencias con otras economías donde las estructuras que condi-

cionan la relación crecimiento-desempleo son distintas (Ball et al., 2019; Furceri et al., 2020). En 

México, por ejemplo, la mayoría de las estimaciones del coeficiente de Okun han dado lugar 

a valores más cercanos a cero, que indican una menor sensibilidad de la tasa de desempleo 

ante variaciones en el ritmo de crecimiento de la producción. Ball et al. (2019) estimaron unos 

coeficientes de 0.21 y 0.43 para México y Estados Unidos, respectivamente. Estos valores ape-

nas difieren de los que obtuvo González (1999) hace más de dos décadas (0.22 y 0.37), o de los 

que calcularon Islas y Cortez (2018) y García-Ramos (2019) para México, o Furceri et al. (2020) 
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para Estados Unidos. En términos generales, en México, cada 1% extra de producción reduce 

la tasa de desempleo en 0.2 puntos porcentuales, mientras que en Estados Unidos la inciden-

cia es prácticamente el doble, lo que resulta en una reducción de alrededor de 0.4 puntos en 

dicha tasa por cada 1% adicional de producto.

Varias investigaciones han prestado atención a las diferencias entre países y regiones, y 

también a la intensidad de la ley de Okun en las distintas fases del ciclo económico. Gilbert 

(1973) encontró que la reacción de la tasa de desempleo es mayor en las fases recesivas que 

en las expansivas. Cuando la economía decrece, la tasa de desempleo aumenta en mayor pro-

porción que lo indicado por el coeficiente promedio. En cambio, cuando la producción cre-

ce, la tasa de desempleo se reduce menos de lo esperado. Durante una crisis, los despidos se 

registran de manera casi inmediata, mientras que las contrataciones de las fases expansivas 

se retrasan y dispersan en el tiempo.

Loría y Salas (2022) han confirmado esta asimetría en México. Cuando la producción cae 

a un ritmo superior (en valor absoluto) a –1.01%, la tasa de desempleo aumenta significati-

vamente, mientras que, en casos de crecimiento de la producción, estancamiento o decre-

cimiento leve, no hay efectos relevantes sobre el desempleo, que tiende a variar muy poco. 

No obstante, esa variación ocurre, y con el transcurso de los años y la acumulación de mu-

chas pequeñas variaciones individualmente no significativas se acaba recuperando el nivel 

de desempleo previo a la crisis.

La razón α/β, mencionada anteriormente, indica el ritmo de crecimiento de la producción 

a partir del cual empieza a reducirse la tasa de desempleo y por debajo del cual tiende a au-

mentar, aunque sea de manera escasa. Conocer ese valor es útil para comprender mejor las li-

mitaciones estructurales que padece la economía mexicana para generar puestos de trabajo.

Materiales y métodos

Okun (1962) utilizó datos de desempleo y pnb para estimar sus modelos, que propuso de ma-

nera específica como simplificaciones de una relación más compleja entre el crecimiento 

económico y el mercado laboral. No obstante, desde la década de 1990 se ha venido usan-

do el producto interno bruto (pib) en lugar del pnb como medida de la producción, ya que el 

pib está más vinculado a la creación de empleos en el país. Aún así, en el caso de México esto 

no hace diferencias.

Para los cálculos propuestos, los datos de pib se obtienen del Sistema de Cuentas Nacio-

nales de México que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). En con-

creto, se elige la serie de pib a precios constantes de 2013, que tiene periodicidad trimestral y 

que abarca del primer trimestre de 1993 al primer trimestre de 2023.

Los datos de desempleo provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 

inegi. También tienen periodicidad trimestral del primer trimestre de 2005 al primer trimestre 
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de 2023, con la excepción del segundo trimestre de 2020, para el que no se dispone de infor-

mación. Las tasas de desempleo se calculan dividiendo la población desocupada por la po-

blación económicamente activa de cada trimestre.

Las tasas de desempleo se expresan en variaciones interanuales, con lo que se obtiene 

la variable denotada como u, y el pib en variaciones porcentuales interanuales, y. Por todo lo 

mencionado, se dispone de 67 pares de observaciones (u, y) para el periodo 2005-2023.

Con esos datos se estima la ecuación de primeras diferencias de Okun mediante la técni-

ca de mínimos cuadrados. Ello permite conocer los valores α y β, y calcular el cociente α/β.

Resultados

Las estimaciones obtenidas mediante el procedimiento descrito son α=0.2430 y β=0.1550. 

Ambos valores resultan estadísticamente distintos de cero con confianza de 99.9%.

El intercepto, α, indica que, en un año de crecimiento nulo del pib, la tasa de desempleo 

tiende a aumentar 0.2430 puntos porcentuales, pasando de, por ejemplo, 4% a 4.243%. Se 

trata de una cifra ligeramente inferior a la del análisis de Okun (1962): 0.30, y es una primera 

señal de que la economía mexicana no crea empleos en las fases de lento crecimiento y me-

nos aún en las recesivas, cuando los destruye.

El coeficiente de Okun, β=0.1550, es la mitad que el estimado por Okun (1962), un tercio 

de los valores más recientes calculados para Estados Unidos y muy cercano al obtenido por 

otros estudios para la economía mexicana. Muestra que la sensibilidad de la tasa de desem-

pleo ante el crecimiento de la producción es relativamente baja. Por cada 1% de crecimiento 

adicional del pib, la tasa de desempleo sólo se reduce en 0.155 puntos porcentuales. Otros fac-

tores distintos a la contratación de desempleados facilitan el ajuste de la producción, como 

el trasvase de trabajadores entre los sectores formal e informal o la variación del número de 

horas trabajadas o de la población económicamente activa.

Esta situación afecta al coeficiente de Okun y la razón α/β, para la que se obtiene un va-

lor de 1.57, que indica que, en promedio, la economía mexicana sólo reduce su tasa de des-

empleo cuando la producción crece a un ritmo superior a 1.57%. Tasas de crecimiento in-

feriores contribuyen a elevar el desempleo, en mayor medida cuanto más se alejan de ese 

valor. Esto es relevante porque muestra que no sólo las fases de decrecimiento generan 

desempleo, sino también las de lento crecimiento.

La cifra obtenida se valora mejor teniendo en cuenta que, durante el periodo analizado, a 

partir de 2005 hubo 45 trimestres con crecimiento superior a 1.57%, diez de ellos con crecimien-

to positivo pero inferior a esa tasa, y otros doce de reducción del pib real. Entre estos últimos, 

destacan ocho con tasas de variación inferiores a –1.01%, que se sitúan en el rango que Loría y 

Salas (2022) asocian con incrementos del desempleo estadísticamente significativos. Además, 

el ritmo de crecimiento de la producción de 1.57% es superior al que se deduce del análisis de 
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Okun (1962): 1%, pero también al que corresponde a los cálculos más recientes de Ball et al. 

(2017) para la economía estadounidense: 0.83%. Esta diferencia se debe a que en México hay 

factores estructurales (como un amplio mercado informal o distintas regulaciones en materia 

laboral) que limitan la sensibilidad de la tasa de desempleo ante el crecimiento de la produc-

ción, reduciendo el coeficiente de Okun y elevando el umbral a partir del cual la expansión de 

la producción se asocia con menores niveles de desempleo.

Conclusiones

La economía no crea nuevos empleos, y mucho menos empleos de calidad, con ritmos de 

crecimiento bajos. El progresivo avance de las tecnologías, las técnicas y los conocimientos 

facilita que se pueda producir lo mismo con menos trabajadores, o que el mismo número de 

trabajadores pueda producir cada vez más. También hay población inactiva que puede in-

corporarse al mercado de trabajo y otros factores de ajuste, como el número de horas traba-

jadas o su intensidad. Si la expansión de la economía no supera a estas otras fuerzas, la tasa 

de desempleo no se reduce, sino que aumenta.

A ello se suman las peculiaridades del mercado laboral mexicano, en el que una parte im-

portante de los trabajadores se desempeña en ocupaciones poco productivas, en el sector 

informal. Esto facilita que el incremento de la producción pueda darse sin un aumento del 

número de empleados, sino a través de un cambio en sus características, pasando de activi-

dades informales a un empleo formal, o viceversa, según el caso.

En las últimas décadas, la tasa de desempleo ha tendido a reducirse cuando el pib ha cre-

cido por encima de 1.57%. Para tasas de variación menores, el desempleo ha aumentado. Por 

lo general, esta relación entre crecimiento económico y creación de empleos es ignorada o 

se cree que opera en niveles distintos. Sin embargo, la relación entre ambas dinámicas exis-

te e indica de manera clara que el crecimiento económico es necesario para impulsar la crea-

ción de empleos y con ello mejorar las condiciones de vida de la población que únicamente 

dispone de su fuerza de trabajo para obtener ingresos. No es posible generar más y mejo-

res empleos de forma consistente si ello no va acompañado por una intensa y sostenida ex-

pansión del pib.
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resumen

Se explica que la vocación tiene un sentido ontológico para el 

ser del sujeto humano, es decir, que, de acuerdo con tal sen-

tido, constituye un rasgo intrínseco para este ser. Para ello, se 

articulan los aportes de tres filósofos mexicanos: Eduardo Ni-

col, Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro, a través de un mé-

todo ecléctico que cuida la coherencia y el contexto de ori-
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del fenómeno vocacional, el artículo ilustra cómo esos apor-

tes se enriquecen recíprocamente y cómo puede establecerse 

un diálogo fecundo y productivo entre filósofos con diferen-

tes formas de entender y practicar la filosofía, lo que contri-

buye a la construcción de una comunidad y tradición filosó-

fica en México.
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abstract

It is explained that vocation (or calling) has an ontological mean-

ing for the being of the human subject, to wit, that—according 
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this end, the contributions of three Mexican philosophers are ar-

ticulated: Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez, and Luis Villo-
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Introducción

El fenómeno de la vocación puede ser entendido en sentido óntico o en sentido ontológico, 

es decir, como característica contingente o como característica necesaria para el ser del su-

jeto humano. En el primer caso (sentido óntico, contingente), este sujeto puede poseer o no 

poseer vocación en un determinado momento de su vida, como en la adolescencia o en la 

madurez, o en un determinado ámbito social, como en el educativo, el laboral o el religioso. 

En cambio, en el segundo caso (sentido ontológico, necesario), todos los sujetos humanos 

en tanto humanos tienen vocación en todos los momentos de su vida y en todos los ámbi-

tos, pues la vocación se concibe como un elemento intrínseco de la forma humana de ser. En 

lo que respecta al ámbito iberoamericano, el concepto de vocación ha sido estudiado filosó-

ficamente en su sentido óntico por Ortega y Gasset, y en su sentido ontológico, por Eduardo 

Nicol (Beltrán García, 2017a; Perpere Viñuales, 2020).

Este artículo se propone esbozar los aportes de este último filósofo, Nicol (1907-1990), al 

estudio del fenómeno vocacional, a través de los conceptos clave de ímpetu, diálogo, comu-

nidad y tradición, y vincularlos a otros desarrollos teóricos que los complementan y enrique-

cen, como el concepto de praxis creadora, de Adolfo Sánchez Vázquez (1915-2011) y el con-

cepto de comunidad sapiencial, de Luis Villoro (1922-2014).

Estos filósofos difieren profundamente entre sí en lo que respecta a su forma de enten-

der y practicar la actividad filosófica. Nicol, en su metafísica fenomenológica y hermenéuti-

ca, caracteriza a la filosofía como ciencia; Sánchez Vázquez, desde un marxismo crítico, como 

práctica transformadora, y Villoro, a través del análisis filosófico, como análisis de conceptos, 

de tal manera que cada una de esas descripciones —bajo la forma en que fueron planteadas 

e ilustradas por ellos y por su trabajo— excluye por principio a las otras. Y, sin embargo, en 

cada uno hay ideas que ganan en capacidad descriptiva y hermenéutica al conjuntarse con 

las de los otros, como ocurre en el estudio del fenómeno vocacional.

En concordancia con esto, el método que se utiliza aquí es el ecléctico: se enlazan ideas 

afines, se desarrollan sistemáticamente y se atiende a su coherencia recíproca y a las parti-

cularidades del contexto teórico en el que se originan. Siguiendo tal ruta metodológica, se 

aprecia que las ideas de los filósofos aquí estudiados, además de ser congruentes unos con 

otros, ofrecen del fenómeno vocacional una comprensión más amplia y profunda que la de 

cualquiera de ellos aisladamente.

La importancia del presente artículo radica, en primer lugar, en que destaca los concep-

tos clave de una concepción, la de Eduardo Nicol, que atiende el sentido ontológico de la 

vocación; en segundo lugar, en que muestra cómo esta concepción puede ser enriqueci-

da por elementos tomados de la obra de Sánchez Vázquez y de Luis Villoro, sin descuidar 

su coherencia ni alterar el sentido de esa concepción o de esos elementos en su contexto de 

origen; y, en tercer lugar, ofrece un ejemplo de cómo leer la historia de la filosofía en México 
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estableciendo un diálogo fecundo entre las diferentes formas de entender y practicar la ac-

tividad filosófica, y, por lo tanto, contribuyendo a la construcción de una comunidad y una 

tradición filosófica más incluyente en nuestro país.

El sentido ontológico de la vocación

La vocación, en su sentido óntico, como rasgo contingente del ser humano, puede darse como 

hecho o como idea. Como hecho, ha acompañado al ser humano desde siempre; pero como 

idea, aparece en un determinado momento y lugar. Pues bien, en este último sentido, la vo-

cación se origina en la Antigüedad, como parte de la cultura hebrea, en el ámbito religioso, 

y específicamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Éx. 3, Am, Is 6 y Jer 1 (Reina Valera 

1960): es la llamada de la divinidad a un sujeto individual o colectivo a cumplir una tarea de 

salvación de otros sujetos con la aflicción de un problema.

De acuerdo con la explicación de Farfán Mejía y Perdomo Zambrano (2020), el cristianis-

mo, a través de Clemente de Alejandría (siglos ii-iii d. C.), reinterpreta esa idea a partir de la 

tradición educativa helenística de la paideia y le da con ello un sentido pedagógico y profe-

sional: adoptando a Cristo como modelo, la vocación se orienta a la específica tarea de sal-

vación que es la actividad de difundir las buenas nuevas, como en el caso del sacerdocio, y 

adquiere una connotación de sacrificio y renunciamiento a la vida material.

Esta forma de entender el fenómeno vocacional, al mismo tiempo cristiana y clásica, es 

la que, según ha estudiado Max Weber, evoluciona hasta aparecer en las traducciones pro-

testantes de la Biblia como Beruf o calling (Lebensstellung, Arbeitsgebiet), es decir, como tra-

bajo profesional u ocupación principal que proporciona una base económica y un estatus 

social (Weber, 2016, pp. 59 y ss.). Uno de los filósofos que mejor ha estudiado el fenóme-

no vocacional en este sentido óntico, contingente, es Ortega y Gasset (1964a, 1964b, 1964c, 

1965a, 1965b, 1965c, 1966).

En contraste con el sentido óntico, tenemos un sentido ontológico, conforme al cual la 

vocación es uno de los rasgos necesarios, intrínsecos, de todos los seres humanos y no sólo 

de algunos de ellos. Este sentido es el que nos interesa aquí. Esta interpretación del fenóme-

no vocacional la encontramos en la obra del filósofo Eduardo Nicol, quien, para situarlo en el 

horizonte de la vida humana, hace referencia a cuatro coordenadas precisas: los conceptos 

de ímpetu, diálogo, comunidad y tradición.

Comencemos con el concepto de ímpetu. Eduardo Nicol, en su Metafísica de la expresión, 

explica que “la existencia humana es la forma vocacional de ser” (Beltrán García, 2017a; Nicol, 

1974, p. 199); es decir, que, entre todos los seres del universo, sólo el ser humano posee un 

ser incompleto, y que, por consiguiente, se ve forzado a completar su ser a través de la elec-

ción de un camino de vida. Los animales no humanos no se cuestionan qué tipo de ser vivo 

serán, mientras que cada persona ineludiblemente tiene que encarar y resolver el problema 
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del tipo de ser humano en que quiere convertirse. A esta característica exclusiva del ser hu-

mano Nicol la llama ímpetu, élan vital, Ὁρμή (hormé) (Nicol, 1974, p. 200).

Pero la elección de un camino en la vida nunca se realiza totalmente a solas. Aquí es don-

de interviene el concepto de diálogo. En la mente del sujeto siempre se despliega una va-

riedad de alternativas, de rutas vitales ya trazadas y caminadas por otros hombres, quienes, 

a través de su ejemplo, hacen atractivas y deseables esas rutas. “El hombre es quien llama al 

hombre”, escribe Nicol (1974, p. 200). Es decir, la vocación constituye una llamada, y quien lla-

ma es el ejemplo de los otros seres humanos. Con esos otros seres humanos el sujeto entabla 

un diálogo, en el cual escucha el mensaje enviado por ellos mediante su ejemplo y responde 

a ese mensaje a partir de las propias circunstancias y la propia creatividad.

La vocación es ímpetu y diálogo; y, por ello mismo, para analizarla son indispensables 

los conceptos de comunidad y tradición. El diálogo del sujeto con el ejemplo de los otros 

seres humanos se desenvuelve en un eje vertical y en un eje horizontal, que correspon-

den a su dimensión comunitaria y a su dimensión tradicional (Nicol, 1974, p. 270). El eje ver-

tical de la comunidad, de la situación intersubjetiva, remite al diálogo que entablan los in-

dividuos y grupos entre sí y con la comunidad como un todo al interior de la comunidad 

misma. El eje horizontal de la tradición, de la continuidad a través del tiempo, se refiere al 

diálogo del presente con el pasado, de la generación actual con la anterior. En diálogo in-

tracomunitario (en el seno de una misma comunidad) e intergeneracional (del presente de 

una comunidad con su pasado) es que el sujeto despliega sus alternativas, considera las 

ventajas y desventajas de cada una y elige, siempre propias a partir de sus ideas, valores, 

aspiraciones y proyectos.

La vocación está marcada, pues, por el ímpetu, el diálogo, la comunidad y la tradición. Y 

una de sus características esenciales es la creatividad. En este punto es donde, eclécticamen-

te, enlazaremos los conceptos de Eduardo Nicol (ímpetu, diálogo, comunidad y tradición) con 

otro que tiene un lugar central en el pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez: el de praxis crea-

dora. Este nexo es importante porque resalta el hecho de que el fenómeno vocacional, aun-

que se genera a través del ímpetu, el diálogo, la comunidad y la tradición, únicamente llega a 

una realización efectiva, sólo alcanza su plena concreción, bajo la forma de actividad crado-

ra. Precisamente, Sánchez Vázquez, en su libro Filosofía de la praxis (Beltrán García, 2017b; Sán-

chez Vázquez, 2003), hace un análisis de las diferentes formas que asume una actividad en ge-

neral, y de manera especial, la actividad específica del ser humano. Lo que haremos es tomar 

como punto de partida ese análisis y adaptarlo a nuestro análisis del fenómeno de la vocación.

Este filósofo llama praxis a la actividad humana práctica, es decir, a aquella cuyo objeto, 

instrumentos y resultado son materiales, en el sentido de independientes de la conciencia 

(Sánchez Vázquez, 2003, p. 270), y la divide en creadora y reiterativa (pp. 320, 329). La praxis 

creadora tiene tres características: (1) el resultado no se limita a ejecutar el fin que el sujeto 
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se planteó, sino que, en el proceso de su realización, transforma el fin mismo, de manera que 

(2) dicho proceso se muestra imprevisible, y (3) el resultado tiene carácter único e irrepetible. 

La praxis reiterativa, en cambio, carece de tales características.

Es necesario remarcar que esta idea de Sánchez Vázquez acerca de lo que es la creativi-

dad se aplica, en su contexto original, únicamente a la actividad práctica. Por lo tanto, para 

poder retomarla y complementar mediante ella el análisis de Nicol, es necesario previamen-

te efectuar una adaptación. Ésta consiste en aplicar esa idea de creatividad a la actividad hu-

mana en general, en vez de restringirla, como lo hace Sánchez Vázquez, a una forma espe-

cífica de actividad humana. Al adaptarla y ampliar su alcance de esta manera, dicha idea no 

se distorsiona ni traiciona su contexto teórico original, porque, en primer lugar, ese contexto 

ha sido expuesto, y, en segundo lugar, la idea continúa refiriéndose a las tres características 

planteadas originalmente por este filósofo (transformación del fin por el resultado, imprevi-

sibilidad del proceso y unicidad del resultado).

Entendiendo la creatividad de esta forma ampliada, resulta un contrasentido hablar de 

una vocación reiterativa, rutinaria, imitativa. Una vocación, precisamente porque consiste 

en un diálogo con la tradición y con la comunidad, no consiste en repetir los pasos que los 

otros ya dieron; por el contrario, si bien se toma como punto de partida su ejemplo, de lo que 

se trata es de emprender desde ahí la búsqueda de nuevas formas de caminar el mismo ca-

mino, e inclusive de volver a trazar el camino mismo. Si el sujeto únicamente imitara lo que 

otros hicieron o hacen, dejaría de ser interlocutor activo del diálogo y se convertiría en escu-

cha pasivo del monólogo ajeno.

Toda vocación es una actividad creadora, imaginativa, innovadora. Elegir una vocación no 

es darle fielmente a la vida propia la forma de un molde ya fijado de antemano por otros se-

res humanos del pasado y del presente, sino aceptar el reto de reinventar y recrear su ejem-

plo. Nadie conoce desde un principio el camino, ni el lugar al que llegará, por más mapas, ins-

trucciones y relatos que su tradición y su comunidad le proporcionen.

Como vemos, los conceptos de Nicol de ímpetu, diálogo, comunidad y tradición son 

enriquecidos por la idea ampliada de creatividad de Sánchez Vázquez, pues ésta permite 

comprender que la vocación no se realiza o llega a su concreción sino a través de una ac-

tividad que, a su vez, no se restringe a ejecutar un fin predeterminado, sino que, a lo largo 

del proceso, transforma el fin mismo, trayendo como resultado la imprevisibilidad del pro-

ceso mismo y haciendo de su resultado algo único e irrepetible. Esta dimensión del fenó-

meno creativo, esta idea de la creatividad, no está presente en el estudio que hace Nicol del 

fenómeno vocacional, pero es complementaria y congruente con ese estudio. La adapta-

ción y ampliación del alcance de esa idea se hace respetando el espíritu con el cual fue de-

sarrollada por Sánchez Vázquez.
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Por último, pero no menos importante, hay que considerar la importancia del conocimien-

to en toda actividad humana, pues el conocimiento constituye, o el fin principal en la acti-

vidad teórica, o un recurso destacado para un fin diferente al conocimiento en la actividad 

práctica. El conocimiento está siempre presente en esa forma de actividad humana que es el 

fenómeno vocacional, como fin en las vocaciones teóricas, o como recurso o medio en las vo-

caciones prácticas. Una de las consecuencias de esto es que la comunidad en la que se inscri-

be toda vocación debe ser comprendida en el sentido de una comunidad de conocimiento.

No basta, pues, describir el fenómeno vocacional a través de los cuatro conceptos que 

nos ofrece Nicol (ímpetu, diálogo, comunidad y tradición), ni tampoco es suficiente entender-

lo de la mano de Sánchez Vázquez como una actividad creativa, sino que se requiere expli-

car en qué sentido el conocimiento se hace presente en ese fenómeno y cómo su presencia 

trae consigo una dimensión comunitaria. En este punto resulta imprescindible complemen-

tar las ideas de Nicol y las de Sánchez Vázquez con las de Luis Villoro, que nos aporta elemen-

tos relevantes en este sentido.

Villoro, en Creer, saber, conocer (Beltrán García, 2020; Villoro, 1989), nos ayuda a compren-

der en qué consisten las comunidades de conocimiento, epistémicas o sapienciales. Este fi-

lósofo observa que el conocimiento tiene siempre dos componentes: el saber, que se justifi-

ca objetivamente, y el conocimiento personal, cuya justificación proviene de la experiencia 

subjetiva. Ambos componentes son racionales, es decir, se sustentan en razones lógicas o 

empíricas, las cuales, para adoptar una creencia, deben ser suficientes (Villoro, 1989, pp. 93-

96). Si predomina el saber sobre el conocimiento personal, el resultado es el conocimiento 

científico, y si predomina el conocimiento personal sobre el saber, lo que se tiene es el cono-

cimiento sapiencial, de manera que ciencia y sabiduría corresponden a dos ideales de cono-

cimiento, que, como ideales, no llegan nunca a realizarse a la perfección, pues no hay saber 

sin un componente de conocimiento personal, ni conocimiento personal sin un componen-

te de saber (Villoro, 1989, pp. 222-234).

Pues bien, tanto la ciencia como la sabiduría, en tanto ideales de conocimiento, se desa-

rrollan en el seno de una determinada comunidad. La comunidad que persigue como fin prin-

cipal el saber es llamada por Villoro epistémica, y la comunidad que, en busca de fines distin-

tos al conocimiento, recurre al conocimiento personal como recurso o medio, es designada 

por él mismo sapiencial. Así, mientras que la comunidad epistémica juzga el conocimiento 

por su verdad (concordancia con la realidad mediante razones suficientes) y educa principal-

mente transmitiendo saberes compartidos, la comunidad sapiencial valora el conocimiento 

por su autenticidad (concordancia con la experiencia personal) y educa sobre todo forman-

do actitudes, hábitos y maneras de ver la existencia.

Pero no hay que perder de vista que ningún conocimiento carece o de saber o de conoci-

miento personal. Por ello, independientemente de que una vocación forme una comunidad 
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epistémica o una comunidad sapiencial, su enseñanza y aprendizaje consistirá al mismo tiem-

po, aunque en proporciones diferentes, en una transmisión y recepción de saberes y en una 

formación de actitudes, hábitos y maneras de ver la existencia. Las ciencias formales y factua-

les, naturales y sociales, son en general modelos de vocaciones con comunidades epistémicas; 

las artes, las humanidades y las actividades deportivas encarnan el paradigma de las vocacio-

nes con comunidades sapienciales; y, en ambos casos, el sujeto que las elige como camino de 

vida ha de educarse en la objetividad de unos saberes específicos y en las actitudes, los hábi-

tos y las maneras de ver de una determinada sabiduría.

Como vemos, las ideas de Nicol, de Sánchez Vázquez y de Villoro se complementan de 

manera coherente para el esclarecimiento del fenómeno vocacional en su sentido ontológi-

co. Nos ofrecen una visión de ese fenómeno que lo conecta con el ser del sujeto humano en 

tanto humano (Nicol), que realza su dimensión creativa (Sánchez Vázquez) y que hace visible 

su carácter cognoscitivo y sapiencial (Villoro). Esta convergencia de ideas en la explicación 

de un mismo fenómeno se da respetando el contexto original de esas ideas, por lo que cabe 

reconocer aquí un ejemplo de buen eclecticismo, en la acepción indicada anteriormente. Por 

encima de las discrepancias que separaron históricamente a estos filósofos en su manera de 

entender el ser y el hacer de la filosofía, sus ideas se llaman las unas a las otras cuando se tra-

ta de utilizarlas para comprender mejor un fenómeno tan importante con el de la vocación.

Palabras finales

A partir de los elementos que nos proporcionan Nicol, Sánchez Vázquez y Villoro, se cuenta 

ahora con una visión rica y compleja del fenómeno de la vocación en su sentido ontológico.

En primer lugar, Nicol nos enseña que este fenómeno ha sido ubicado en el marco de la 

existencia humana como ímpetu y como diálogo comunitario y tradicional. Únicamente el 

ser humano, como ser incompleto, busca completar su ser a través de la elección y el cultivo 

de un camino de vida. Y lo hace entablando un diálogo activo con el ejemplo de los otros en 

el presente (comunidad) y en el pasado (tradición).

En segundo lugar, de acuerdo con Sánchez Vázquez, una vocación, precisamente en su 

carácter de diálogo, implica escuchar el mensaje de los otros seres humanos, de la comuni-

dad y de la tradición, pero también trae consigo la necesidad de responder de acuerdo con 

las propias circunstancias y a partir de la propia imaginación y creatividad. No se trata de se-

guir fielmente el ejemplo o modelo propuesto por los otros, sino de desarrollar ese ejemplo 

o modelo, reinventarlo, recrearlo.

En tercer lugar, siguiendo a Villoro, en tanto actividades específicamente humanas, las voca-

ciones tienen al conocimiento como su fin o como uno de sus recursos o medios, y por ello su co-

munidad, el espacio comunitario que porta cada una de esas vocaciones, se entiende como una 

comunidad de conocimiento, ya sea epistémica (basada en el conocimiento objetivo o saber) o 
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sapiencial (basada en el conocimiento personal). En este sentido, elegir un camino vocacional 

significa emprender un camino de aprendizaje tanto de saberes objetivos como de una deter-

minada tradición de sabiduría, con sus actitudes, sus hábitos y sus maneras de ver la existencia.

Las ideas de Nicol, Sánchez Vázquez y Villoro se conjugan de esta manera para iluminar el 

fenómeno de la vocación en su sentido ontológico. Una vocación, conforme a esto, se presen-

ta (1) como una dimensión de la existencia humana, como un diálogo con el pasado y con el 

presente (aporte de Nicol); (2) como reinvención y recreación constantes (aporte de Sánchez 

Vázquez), y (3) como una tarea de aprendizaje de saberes y de sabiduría (aporte de Villoro).

Por supuesto que el fenómeno vocacional presenta otros aspectos, distintos a los anali-

zados aquí, y que reclaman una atención específica. Por ejemplo, Nicol, en el prólogo de El 

problema de la filosofía hispánica (1998), destaca la importancia que para la vocación tienen 

el ethos y la areté, rasgos ambos entendidos en un sentido ontológico, es decir, como referi-

dos al ser de la vocación: hay una forma de entender y practicar la actividad vocacional que 

es fiel a lo que ella auténticamente es (ethos), y hay maneras de alcanzar la virtud o plenitud 

de ser en la realización de esa actividad (aristeia). Sin embargo, el estudio de aspectos como 

éste, debido a las exigencias que le son propias, debe ser reservado para otros lugares.

Nicol, Sánchez Vázquez y Villoro tienen otros escritos a los que el lector puede acudir para 

ampliar y profundizar su estudio del fenómeno vocacional. Nicol (1972, pp. 76-90; 1978; 1980, 

pp. 114-158, 244-295; 1990, pp. 281-312; 1997, pp. 35-95, y 2004) describe al ser humano como el 

ser de la vocación, con carácter radicalmente histórico y dialógico. Sánchez Vázquez (2007) lo-

caliza sus ideas sobre la praxis y la praxis creadora en el marco de un humanismo que rechaza 

el dominio y la servidumbre, la explotación y la opresión; un humanismo imprescindible para 

entender el sentido y el valor del fenómeno vocacional. Y Villoro (1997, pp. 13-40) proporciona 

una teoría del valor que puede dar base firme a la idea de la vocación más allá de los estrechos 

límites de la noción ordinaria o hedonista. Sirvan, sin embargo, las breves notas del presen-

te artículo como una invitación a explorar el rico y fecundo pensamiento de estos maestros.

Estas fuentes aportan al lector una riqueza de ideas, análisis y desarrollos sobre el tópi-

co del fenómeno vocacional en su sentido ontológico. Pueden ser complementados con los 

textos ya referidos en los que Ortega y Gasset desenvuelve sus propias meditaciones acerca 

de ese mismo fenómeno en su otro sentido, el óntico.
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Las personas afectadas por enfermedades raras se enfrentan a 
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quienes sufren de enfermedades raras, ya que la mayor parte 

de los más de siete mil tipos de enfermedades raras no cuen-
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Introducción

El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más comunes acapara gran parte de la aten-

ción médica y científica, así como de la sociedad en general; sin embargo, existen otras en-

fermedades menos frecuentes llamadas enfermedades raras, consideradas tanto por la Or-

ganización Mundial de la Salud (oms) como por el gobierno de México, como aquellas que 

afectan a menos de cinco personas por cada diez mil habitantes. Parte del problema de pa-

decer este tipo de enfermedades es que los médicos no están acostumbrados a identificar-

las, lo que lleva a desconocer cómo se manifiestan, pero también a confundirlas con otras 

enfermedades y establecer diagnósticos equivocados.

Adicionalmente, aun cuando el médico las sospeche, no siempre hay acceso a las tecno-

logías que permiten diagnosticarlas y, lo que es aún más grave, aproximadamente el 95% de 

las enfermedades raras carece de un tratamiento específico (figura 1, p. 3). Estas circunstan-

cias, entre otros retos, llevan a las personas afectadas por enfermedades raras, así como a sus 

familias, a enfrentar situaciones muy difíciles. Por ello sus historias son de lucha, resiliencia y 

esperanza (Danese y Lippi, 2018; Haendel et al., 2020; Pletcher et al., 2007).

Es sorprendente que las enfermedades raras no sean tan raras como se percibe. Si suma-

mos a todas las personas afectadas por los más de siete mil tipos de enfermedades raras que 

se han identificado, se estima que existen cuatrocientos millones de personas afectadas a ni-

vel global. Así que, aunque cada enfermedad rara es poco común, en conjunto representan un 

problema de salud pública mundial muy importante (Haendel et al., 2020; Roth y Marson, 2022).

Entre los desafíos que presenta el manejo de las enfermedades raras se encuentra que 

pueden manifestarse en cualquier etapa de la vida, si bien en general ocurren en los prime-

ros años de vida (50-70%), y en muchos casos se trata de enfermedades que empeoran con-

forme pasa el tiempo (figura 1, p. 3). Además, se acompañan con frecuencia de una mortali-

dad importante: aproximadamente un 26% de los afectados por una enfermedad rara mueren 

antes de los cinco años de edad. Todo lo anterior genera una carga física y emocional abru-

madora tanto para las personas afectadas como para sus familias (Bavisetty et al., 2013; Ma-

rimpietri y Zuccari, 2023; The Lancet Global Health, 2024).

Alrededor de un 80% de las enfermedades raras son de origen genético, es decir, son cau-

sadas por alteraciones en los genes, llamadas mutaciones o variantes patogénicas (cambios 

malignos). Los genes son unidades de información codificada en nuestro adn (ácido desoxirri-

bonucleico) que contienen las instrucciones para producir una proteína en particular. Las pro-

teínas son las macromoléculas responsables de la mayor parte de las funciones que cumple 

una célula. Por ello, cuando un gen está afectado por una variante patogénica esto significa 

que la proteína para la que ese gen codifica estará alterada de tal forma que no podrá realizar 

su función adecuadamente, lo que implica que habrá procesos celulares afectados que even-

tualmente causarán una enfermedad (Bavisetty et al., 2013; The Lancet Global Health, 2024).
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Dado que la mayoría de las enfermedades raras son genéticas, resulta crucial establecer 

un diagnóstico de este tipo, es decir, conocer con precisión qué gen o genes presentan va-

riantes patogénicas. Esto casi siempre permite saber cuál es el mejor tratamiento conocido 

para una enfermedad genética. Lamentablemente, muchas personas afectadas por enferme-

dades raras tardan mucho en obtener un diagnóstico genético o incluso nunca lo logran, con 

lo cual se ven impedidas de recibir los potenciales beneficios (Marimpietri y Zuccari, 2023).

La odisea diagnóstica

El camino para obtener un diagnóstico genético de una enfermedad rara puede ser una odi-

sea, palabra que proviene del título del poema homérico que describe las aventuras de Odiseo, 

Figura 1
Impacto global de las enfermedades raras

Aproximadamente, una de cada diez personas en todo el mundo sufre de una enfermedad rara, lo que equi-

vale a unos cincuenta millones de personas afectadas en América Latina. De forma sorprendente, la mayo-

ría de las personas que padecen alguna de estas enfermedades experimentan síntomas desde la infancia. Sin 

embargo, a pesar de esta realidad, se necesita de más de nueve años en promedio para obtener un diagnós-

tico preciso. Además del desafío diagnóstico, existe otro obstáculo aún mayor: la falta de opciones de trata-

miento específicas para estas condiciones médicas.

Fuente: elaboración propia.
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también conocido como Ulises, en su largo viaje de regreso a su patria, Ítaca. Así, las personas 

afectadas y sus familias pasan por infinidad de consultas médicas y pruebas exhaustivas que, 

en muchas ocasiones, no conducen a un diagnóstico preciso. La demora en la obtención de 

este diagnóstico retrasa el inicio de un tratamiento adecuado. Desafortunadamente, en mu-

chos casos, si no se actúa de manera oportuna, la muerte puede llegar antes del diagnóstico 

(Bauskis et al., 2022; Marimpietri y Zuccari, 2023).

Es importante considerar que las familias también sufren de esta odisea, la cual puede 

tener un impacto grave en la salud mental de quienes forman parte de ella. La falta de diag-

nóstico, las consultas frecuentes y el ver que los médicos dan tratamientos pero sin saber el 

diagnóstico puede causar ansiedad, frustración e impotencia. De igual forma, se sufre de un 

impacto financiero importante debido a los costos de las consultas, las pruebas diagnósticas 

y los días de trabajo perdidos que se acumulan rápidamente.

Acortando la odisea: ¿cómo se diagnostican las enfermedades raras?

Las enfermedades raras plantean un desafío para los médicos. Son afecciones poco comunes 

y diversas que requieren de un abordaje muy cuidadoso y de la colaboración de distintos ex-

pertos. Primero, los médicos deben recopilar la información detallada sobre los síntomas que 

experimentan las personas, o bien sobre los resultados que indican alguna anormalidad bio-

química o celular, así como identificar la presencia de casos similares en la familia de la per-

sona afectada, presentes o pasados (antecedentes familiares). Cada detalle puede ser crucial 

para desentrañar el enigma (Hayward y Chitty, 2018, Roth y Marson, 2021).

A medida que los médicos exploran los síntomas del paciente pueden derivarlos a dife-

rentes especialistas, quienes evalúan y examinan los aspectos específicos de la enfermedad 

para obtener una visión más completa. Frecuentemente se realizan pruebas de laboratorio 

o de imágenes, como radiografías, ultrasonidos, tomografías computarizadas y, en caso ne-

cesario, también se toman pequeñas muestras (biopsias) de alguno de los tejidos del cuer-

po que se sospechan afectados, con la finalidad de obtener pistas valiosas que apunten a la 

causa subyacente. Por ejemplo, en el caso de enfermedades raras conocidas como distrofias 

musculares y que afectan la capacidad para caminar, se pueden tomar biopsias de los mús-

culos tanto para estudiar la forma de las células musculares como para determinar si hay pro-

teínas que les estén faltando para realizar su función de manera adecuada (figura 2a, p. 5).

Una vez que se integran todos los datos necesarios y el médico tratante sospecha de una 

enfermedad de causa genética, el siguiente paso es derivar a los pacientes al médico gene-

tista. La función del médico genetista es fundamental en el proceso de diagnóstico de enfer-

medades raras con base genética. Estos especialistas están capacitados en el estudio de los 

genes y su relación con las enfermedades (figura 2b, p. 6).
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Los médicos genetistas considerarán la realización de pruebas genéticas como parte in-

tegral del proceso diagnóstico. Estas pruebas analizan el material genético de la persona, 

generalmente un tipo de material llamado ácido desoxirribonucleico o adn. El lector puede 

imaginar el adn como una biblioteca compuesta por libros que contienen todas las instruc-

ciones para el funcionamiento del cuerpo (Roth y Marson, 2021).

En primer lugar, se puede realizar un cariotipo, que es una técnica que examina la estruc-

tura general de los cromosomas para detectar alteraciones visibles. Siguiendo con la analogía 

anterior, sería como revisar que los libros de la biblioteca estén completos y en buenas con-

diciones; sin embargo, en muchos casos se requiere un análisis más detallado, por lo que se 

pueden solicitar estudios que analicen cada letra del libro genético, en la búsqueda de pala-

bras faltantes, duplicadas o mal escritas, y que tengan como consecuencia una afectación a 

la función del gen. Como mencionamos antes, estas variaciones genéticas con respecto a la 

Figura 2a

Evaluación médica inicial y su papel en el diagnóstico genético

La evaluación médica inicial desempeña un papel fundamental en la orientación hacia un diagnóstico genéti-

co preciso. Mediante la formulación de preguntas dirigidas y la utilización de apoyos diagnósticos, como estu-

dios de laboratorio y estudios de imagen, se sientan las bases para alcanzar un diagnóstico genético certero. 

La colaboración con un médico genetista se torna esencial en este proceso de integración experta.

Fuente: elaboración propia.
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mayor parte de los individuos de una población, y que tienen el potencial de afectar la fun-

ción del gen, se llaman variantes patogénicas. Para llevar a cabo este análisis minucioso se uti-

lizan técnicas sofisticadas de secuenciación genética, es decir, tecnología que permite leer el 

adn (Marwaha et al., 2022).

La importancia de tener la comprobación diagnóstica con estas pruebas genéticas ayu-

da, primero, a los pacientes y a sus familias a, finalmente, entender la causa de la enfermedad, 

una interrogante que desgasta mucho a los padres. En segundo lugar, les permite acceder a 

información sobre el pronóstico de la enfermedad, es decir, qué va a ocurrir en los próximos 

meses o años, las implicaciones para la familia y las opciones de manejo y tratamiento dispo-

nibles para tomar decisiones informadas y recibir apoyo adecuado.

Figura 2b
El papel de los médicos genetistas en el proceso diagnóstico

Los médicos genetistas desempeñan un papel central en reunir datos clínicos, antecedentes personales y 

familiares, así como en revisar estudios de laboratorio e imágenes médicas para formular un posible diag-

nóstico. Para confirmar este diagnóstico y profundizar en él se pueden llevar a cabo estudios genéticos 

que analizan segmentos específicos o la totalidad del material genético del paciente. Estos estudios gené-

ticos proporcionan información esencial para identificar las causas subyacentes de las enfermedades raras 

y mejorar la precisión diagnóstica.

Fuente: elaboración propia.
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Innovando el futuro: tecnologías novedosas para el diagnóstico genético

Una de las tecnologías más revolucionarias en el diagnóstico genético es la secuenciación 

de nueva generación (ngs, por sus siglas en inglés). Esta técnica ha transformado la forma 

en que estudiamos los genes y ha hecho posible analizar grandes cantidades de informa-

ción genética de manera rápida y asequible. Con la ngs, los científicos pueden leer (secuen-

ciar) no sólo un gen específico (segmento de material genético), sino el material genético 

completo de una persona.

Esto proporciona una visión detallada de todas las variantes genéticas presentes y ayuda 

a identificar las variantes patogénicas responsables de enfermedades raras. Dentro de esta 

tecnología destaca el exoma clínico, que se enfoca en regiones del libro genético que contie-

ne las instrucciones para construir proteínas, las cuales funcionan como piezas indispensa-

bles para el buen funcionamiento del cuerpo. El exoma clínico se enfoca en estas secciones 

cruciales, donde a menudo se encuentran cambios en individuos con ciertos problemas mé-

dicos (Roth y Marson, 2021).

Por otra parte, la inteligencia artificial (ia) ha comenzado a desempeñar un papel cru-

cial en el diagnóstico genético. Mediante algoritmos de aprendizaje automático, la ia puede 

examinar conjuntos de datos genéticos y descubrir patrones que podrían escapar al ojo hu-

mano. ¿Qué son estos patrones? El lector puede imaginarse una especie de huella genética 

que se repite en diferentes personas que presentan una cierta enfermedad. Estos patrones 

revelan conexiones sutiles que podrían desencadenar una afección. Aquí es donde entra en 

juego el algoritmo de aprendizaje automático, que es una especie de cerebro electrónico 

entrenado para identificar y comprender estos patrones (Wojtara et al., 2023).

La ia no sólo cumple un papel detectando patrones, sino que también acelera el proceso 

de interpretar los resultados genéticos. Ahora el lector podría imaginarse que debe armar un 

gran rompecabezas de datos genéticos; la ia sería como una mente experta que puede en-

samblar rápidamente las piezas correctas. Además, la ia amplifica la precisión del diagnósti-

co, ya que su capacidad para analizar datos a una velocidad asombrosa y considerar nume-

rosos factores en ello puede llevar a conclusiones más certeras (Wojtara et al., 2023).

Estas tecnologías novedosas no sólo están transformando el campo del diagnóstico gené-

tico, sino que también brindan esperanza a las personas con enfermedades raras y sus fami-

lias. Con diagnósticos más precisos, los pacientes pueden recibir tratamientos más adecuados 

y personalizados, lo que mejora su calidad de vida y les da un mayor control sobre su salud.

No podemos pasar por alto que estas tecnologías también nos plantean retos éticos y le-

gales. La seguridad de nuestros datos genéticos y las preocupaciones sobre cómo podrían 

usarse de manera indebida son temas que necesitamos manejar con mucho cuidado mien-

tras avanzamos en esta era en la que la investigación gira en torno a los genes, su funciona-

miento, su interacción y su relación con las enfermedades.
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En busca de una cura

La ausencia de tratamientos efectivos para las enfermedades raras plantea un desafío apre-

miante en el ámbito de la salud. Con frecuencia, estas afecciones son complejas y poco com-

prendidas, lo que dificulta el desarrollo de terapias específicas, aunado a que las grandes 

corporaciones farmacéuticas no se deciden a invertir en el desarrollo de tratamientos para 

enfermedades que afectan a millones de personas. Esta falta de opciones terapéuticas inci-

de en la calidad de vida de quienes las padecen. La falta de tratamientos adecuados para el 

conjunto de enfermedades raras resalta la urgencia de impulsar investigaciones y desarrollos 

médicos orientados a abordar estas condiciones de manera más precisa y brindar soluciones 

tangibles a quienes enfrentan estas realidades desafiantes (Roth y Marson, 2021).

A pesar de los retos mencionados, la terapia de reemplazo enzimático ha demostrado ser 

una aplicación exitosa, en particular en el caso de enfermedades lisosomales. Estas condi-

ciones se caracterizan por deficiencias en las enzimas encargadas de degradar componen-

tes celulares en los lisosomas. La ingeniería genética ha proporcionado una solución a este 

problema, al permitir la producción de estas enzimas en entornos de laboratorio, que lue-

go se administran a los pacientes a través de infusiones intravenosas para corregir el defec-

to enzimático.

En la enfermedad de Fabry, donde hay una deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa, se 

suministra la versión recombinante de ésta para ayudar a descomponer las moléculas acumu-

ladas. Dos elementos fueron clave para el desarrollo de este tratamiento: encontrar la forma 

de producir suficientes cantidades de proteína recombinante y descubrir los mecanismos por 

los cuales la proteína, una vez en el torrente sanguíneo, podría ser dirigida específicamente 

a los lisosomas para realizar su función. La película Medidas extraordinarias (Sher et al., 2010) 

nos presenta un buen ejemplo de este proceso de innovación, para que el lector conozca 

más sobre él (Germain et al., 2019).

Otra aplicación exitosa es la terapia génica, que emerge como una de las áreas más pro-

metedoras para el desarrollo de tratamientos innovadores. Su objetivo principal es corregir 

los defectos genéticos subyacentes que provocan las enfermedades hereditarias. Esta téc-

nica implica la introducción de genes sanos en las células afectadas para el reemplazo de 

los genes afectados. Con la terapia génica se abre la posibilidad real de curar enfermeda-

des genéticas raras y, en un futuro no muy lejano, también algunos trastornos más comu-

nes (Gonçalves y Alves, 2017).

Un ejemplo importante de terapia génica es el medicamento Zolgensma, que ha sido 

aprobado para tratar una enfermedad llamada atrofia muscular espinal (sma, por sus siglas 

en inglés). La sma es una condición genética que causa debilidad muscular progresiva y pa-

rálisis debido a mutaciones en el gen smn1, que provoca la pérdida de producción de una 
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proteína esencial para el funcionamiento de las neuronas motoras, las cuales son las encar-

gadas de controlar el movimiento de los músculos (Ogbonmide et al., 2023).

Zolgensma se administra mediante una infusión intravenosa en niños menores de dos 

años. El medicamento utiliza un virus modificado genéticamente, llamado virus adenoaso-

ciado (aav), para entregar una copia funcional del gen smn1 a las células del sistema nervio-

so central. Una vez dentro de las células, el gen funcional del smn1 produce la proteína smn, 

necesaria para la supervivencia y el funcionamiento adecuado de las neuronas motoras, lo 

cual revierte los síntomas. Esta terapia génica ha demostrado ser efectiva en ensayos clíni-

cos y ha brindado esperanza a las familias afectadas por esta enfermedad (Day et al., 2022).

Existen otras estrategias, como la terapia celular, que buscan reemplazar las células en-

fermas por células sanas. Por ejemplo, en la anemia de Fanconi, una enfermedad genética 

rara que afecta la producción de células sanguíneas, esta técnica se aplica para reemplazar 

las células productoras de células sanguíneas (células madre), afectadas por variantes pato-

génicas, por células madre sanas. Éstas pueden derivarse de una persona donadora, o bien 

desarrollarse a partir de las células del propio paciente, tomando células de su piel (llama-

das fibroblastos), quitándoles la mutación y reprogramándolas para ser células madre (Roth 

y Marson, 2021; Sivandzade y Cucullo, 2021).

Por otra parte, hay tecnologías que permiten corregir la mutación en las células. Una de ellas 

es crispr, que permite editar genes de manera precisa y eficiente. Los componentes de esta tec-

nología, una vez introducidos en el cuerpo, van al sitio del adn que está afectado por una mu-

tación genética responsable de enfermedades y la elimina de forma específica, ya que el di-

seño de los componentes incluye la información sobre el sitio de adn donde se requiere hacer 

la edición, lo cual la hace una tecnología muy flexible (Roth y Marson, 202; Uddin et al., 2020).

Desarrollar una molécula completamente nueva implica costos elevados, lo que despier-

ta un limitado interés por parte de las compañías farmacéuticas en la investigación de nuevos 

medicamentos para tratar enfermedades raras. Como alternativa, familias y científicos han op-

tado por colaborar para descubrir tratamientos efectivos mediante el aprovechamiento de me-

dicamentos ya existentes, algo que se conoce como reposicionamiento farmacológico. Este en-

foque, al no requerir la creación de moléculas nuevas, ha demostrado ser una estrategia más 

económica. Un ejemplo es el uso del fármaco Epalrestat, que ha sido empleado durante largo 

tiempo para tratar complicaciones vinculadas con la diabetes (Jonker et al., 2024).

En el contexto de la enfermedad rara pmm2-cdg, causada por mutaciones en la enzima 

pmm2 responsable de la producción de glicanos, los cuales son esenciales para la comuni-

cación biológica, los científicos realizaron experimentos en pequeños frascos donde colo-

caron células de pacientes en contacto con miles de medicamentos, y descubrieron que el 

Epalrestat mejoraba la producción de glicanos en células afectadas por las mutaciones en 
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el gen pmm2. Aunque en ese momento desconocían la causa de esta mejora, el resultado fue 

sumamente intrigante (Iyer et al., 2019).

Estudios posteriores lograron identificar que el Epalrestat activa la enzima pmm2, lo que 

contribuye a mejorar su función. Este hallazgo no sólo destaca la eficacia del reposiciona-

miento de fármacos en la investigación de tratamientos para enfermedades raras, sino que 

también revela cómo los compuestos ya existentes pueden ser redescubiertos y aplicados 

de manera innovadora en el ámbito médico (figura 3).

Conclusiones

Las enfermedades raras plantean un desafío sustancial tanto en el ámbito médico como en el 

social, que va desde lo diagnóstico hasta la accesibilidad a tratamientos. Aunque se les califi-

que como raras, su impacto trasciende, pues dejan una profunda huella en las vidas de quie-

nes las padecen y en sus familias. No obstante, hemos avanzado gracias a la tecnología para 

acortar la odisea diagnóstica y mejorar la oferta tecnológica para generar tratamientos que 

permitan una mejor calidad de vida. Esta tarea es una labor que nos debe interesar a la so-

ciedad como conjunto, pues requiere enfrentar desafíos ante un sistema de salud y econó-

mico que margina a quienes sufren este tipo de enfermedades.

Figura 3

Avances terapéuticos innovadores

Se trata de tecnologías de vanguardia que están revolucionando la atención médica, al abarcar desde te-

rapias de reemplazo enzimático y terapias génicas hasta terapias celulares, crispr-Cas y reposicionamien-

to farmacológico. Estas tecnologías innovadoras están redefiniendo las estrategias de tratamiento médico y 

abriendo nuevas perspectivas hacia una medicina más personalizada y efectiva.

Fuente: elaboración propia.
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resumen

Los accidentes de trenes son eventos trágicos en los cuales ocu-

rren pérdidas materiales y humanas. Estudiar a fondo estos si-

niestros permite conocer los factores que los originan, con lo cual 

es posible establecer una estrategia para reducir su aparición o 

evitarlos en su totalidad. En este artículo se exploran los estudios 

que se están realizando en este tema, a fin de analizar, predecir 

y prevenir accidentes. Asimismo, se da a conocer al lector la im-

portancia de seguir estudiando los datos históricos de los acci-

dentes y cómo las tecnologías emergentes cumplen un papel 

relevante en su disminución. El hallazgo más significativo es 

que las metodologías, algoritmos y tecnologías creadas en este 

campo van encaminadas hacia la creación de trenes inteligentes.
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Análisis, predicción y prevención de accidentes: 
un camino a la creación de trenes inteligentes

A R T Í C U L O S

abstract

Train accidents are tragic events in which material and hu-

man losses occur. Studying these tragedies in depth allows 

us to know the factors that cause them, making it possible to 

establish a strategy to reduce their occurrence or avoid them 

entirely. This article reviews the studies that are being carried 

out on this topic, to analyze, predict and prevent accidents. 

Likewise, the reader is made aware of the importance of con-

tinuing to study historical accident data and how emerging 

technologies play a relevant role in reducing them. The most 

significant finding is that the methodologies, algorithms, and 

technologies created in this field are aimed towards the cre-

ation of intelligent trains.
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Introducción

Los trenes son uno de los medios de transporte más utilizados en el mundo. La finalidad de 

este sistema es satisfacer la necesidad de movilidad tanto de personas como de mercancías. 

El correcto funcionamiento de los trenes depende del estado de su infraestructura, como son 

las ruedas, rieles, frenos, entre otros, así como de los operadores humanos y de la gestión de 

mantenimiento y movilidad (Kyriakidis et al., 2015). Algún problema en cualquiera de estos 

componentes, así como el mal clima, puede terminar en un fatal accidente.

Un siniestro o accidente es “cualquier suceso o evento corto, repentino e inesperado que 

concluye en un resultado no deseado” (Salmon et al., 2020). Un accidente de tren tiene un 

gran impacto en la sociedad, pues causa pérdidas humanas y materiales, lesiones graves, da-

ños a la propiedad y liberación de materiales peligrosos (Abioye et al., 2020; Liu et al., 2021). 

Distintos factores intervienen en la producción de los accidentes de trenes, por lo cual es un 

tema de estudio fértil, que está siendo abordado de manera cualitativa y cuantitativa (Sán-

chez Lovell y Soto Rodríguez, 2022).

En este artículo se resaltan los motivos por los cuales se deben realizar estudios relacio-

nados con el análisis, prevención y predicción de este tipo de siniestros. En la primera parte 

se explican brevemente algunos registrados durante 2023. En la segunda parte se presenta 

lo que han realizado algunos investigadores respecto al tema del análisis, predicción y pre-

vención de accidentes, y cómo el tema se va encaminando a una era de trenes inteligentes.

Accidentes de trenes

Por lo menos una vez al mes hay noticias de trágicos accidentes de trenes. Tan sólo en 2023 se 

reportó una gran variedad de siniestros de trenes que han tenido un gran impacto. En Méxi-

co chocaron dos trenes que dejaron una persona muerta y 57 heridas (Associated Press and 

Reuters in Mexico City, 2023). Otro ocurrió en este mismo país cuando un camión con 25 pa-

sajeros fue embestido por un tren al intentar ganarle el paso. Este siniestro dejó seis perso-

nas fallecidas y dieciséis lesionados (Redacción La-Lista, 2023).

En Ohio, Estados Unidos, se descarriló un tren que transportaba materiales tóxicos. Los 

funcionarios detectaron que más de una docena de los vagones involucrados transportaban 

vinilo, un químico cancerígeno, por lo cual se tuvo que evacuar a los residentes en un radio 

de una milla (Aratani, 2023). En este mismo país, un tren que transportaba asfalto caliente y 

azufre fundido sufrió un accidente al derrumbarse un puente en el río Yellowstone. La causa 

del colapso está bajo investigación, pero se tiene presente que el río estaba creciendo por las 

fuertes lluvias. El estudio de este accidente está limitado, debido a que no se tiene el regis-

tro de cuándo se construyó e inspeccionó por última vez el puente (Associated Press, 2023).

En Grecia colisionaron dos trenes, uno de ellos llevaba 350 pasajeros y el otro era un 

tren de carga. Este lamentable accidente dejó 57 personas sin vida y decenas de heridos 
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(Redacción, 2023). En la India ocurrió un accidente que ha sido catalogado como uno de los 

más mortíferos de ese país en las últimas dos décadas, ya que dejó 275 personas muertas 

y 1,200 heridas. La causa fue un fallo en la señalización, lo que provocó que un tren de pa-

sajeros chocara de frente con uno de mercancías (France 24, 2023).

En el norte de Italia se registró el arrollamiento de cinco trabajadores mientras realizaban 

trabajos de mantenimiento nocturnos. La policía dijo que el tren, que transportaba vagones 

en la línea Milán-Turín, no estaba en servicio comercial y viajaba a 160 km/h cuando, poco 

antes de la medianoche, colisionó contra el equipo que cambiaba partes de las vías (Tondo, 

2023). La recuperación de estas noticias sobre accidentes de trenes que ocurren en todo el 

mundo permite resaltar la importancia de seguir apoyando el estudio de temas de seguridad.

La base de datos pública de accidentes de trenes en el Sistema Ferroviario Mexicano 2016-

2022 (Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, 2018) muestra la cantidad de accidentes 

registrados en los últimos seis años. Los datos correspondientes a 2016 inician en noviembre, 

por lo que se decidió no considerarlos en este análisis. De igual forma se filtró el mes de di-

ciembre, debido a que el reporte no lo incluía en 2022, y respecto a 2023, sólo se registra has-

ta marzo, por lo cual también se omitió.

En la figura 1 se puede observar que los accidentes de trenes no han disminuido de for-

ma significativa en los últimos años; aquí radica la importancia de estudiar las bases de da-

tos del registro de accidentes, con la finalidad de identificar las causas y, con ello, establecer 

estrategias que lleven a la predicción y prevención de accidentes y, mejor aún, a reunir todas 

las herramientas estudiadas por los investigadores para la creación de trenes inteligentes.

Figura 1

Accidentes de trenes en los últimos seis años en México

Fuente: elaboración propia.
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En el ámbito de la seguridad, los estudios han enfocado sus esfuerzos en el análisis, pre-

dicción y prevención de accidentes de trenes, por lo cual es un tema que sigue en constan-

te crecimiento, debido a que mes con mes se registran siniestros que tienen un gran impac-

to en la sociedad. También se pueden encontrar publicaciones encaminadas a la creación de 

trenes inteligentes, en los que la seguridad es su máxima prioridad.

Análisis, prevención y predicción de accidentes

Los accidentes de trenes pueden ocurrir por diferentes factores, como se observó en la 

sección anterior. Entre los más comunes están las deficiencias en la planeación de viajes, 

problemas de señalización, colisiones con otros trenes, fallas en los cruces, deterioro de 

las vías, diferentes problemas dentro del mismo tren, malas condiciones climáticas, peato-

nes y conductores distraídos, entre otros más. Estás investigaciones van encaminadas a la 

creación de trenes inteligentes.

El análisis de accidentes tiene una función importante, ya que, si se examinan las causas 

de los siniestros registrados, se pueden diseñar métodos para predecir y prevenir que se re-

pitan en el futuro. Las agencias de transporte de trenes y el gobierno comparten las caracte-

rísticas de los accidentes mediante bases de datos públicas para que las personas estén infor-

madas. Sin embargo, esta información no siempre está completa como para hacer un análisis 

a detalle, pero hay universidades y centros de investigación vinculados a estas agencias que 

sí tienen acceso. A continuación se muestran algunos estudios destacados que utilizaron ba-

ses de datos para analizar diferentes problemas ferroviarios:

1. Dindar et al. (2018) utilizaron el registro de diez años de accidentes de una base de 

datos de Estados Unidos para analizar los que han ocurrido en los cruces de vía en 

particular. Posteriormente, disminuyeron la cantidad de información filtrando aque-

llos que fueron provocados por condiciones climáticas extremas. Estos resultados 

permitirán predecir la probabilidad de que ocurra un descarrilamiento provocado 

por una alteración climática y, basándose en ello, la industria de transporte de tre-

nes puede decidir si se debe o no permitir que sus vehículos se usen durante ad-

versidades climáticas.

2. Con el registro de datos almacenados en la base de accidentes de trenes iraníes, Kaee-

ni et al. (2018) construyeron modelos matemáticos que predicen de forma eficiente 

el descarrilamiento de trenes con características particulares en su diseño. Estos mo-

delos pueden ser aplicados a otros tipos de siniestros, sustituyendo la información 

con la de otros accidentes que se desee predecir.

Tal como se observó en la sección anterior, algunos accidentes son causados por la es-

tructura de la vía o por componentes dañados en el mismo tren, por lo cual, para poder llevar 

a cabo un mantenimiento preventivo o correctivo, se han realizado los siguientes estudios:
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1. Aldao et al. (2023) propusieron dos métodos que permiten inspeccionar de forma 

automática que las grapas y pernos del tren estén colocados correctamente o de-

tectar si hace falta alguno. Los resultados de este estudio tienen un gran impacto, 

debido a que estos métodos pueden ser utilizados para inspeccionar otros compo-

nentes de la vía, lo que hace más eficiente el mantenimiento preventivo o correcti-

vo, debido a que los datos se estarían inspeccionando en tiempo real, sin necesidad 

de detener la operación del tren.

2. Appoh et al. (2021) desarrollaron una técnica para predecir con precisión fallas en 

los frenos debido al desgaste. Está técnica puede ayudar a determinar cuándo de-

be aplicarse mantenimiento o cambio en los frenos para asegurar el correcto fun-

cionamiento de este sistema, con la finalidad de prevenir accidentes por colisión e 

incluso descarrilamiento. Hasta este punto, se tiene claro que tener un sistema de 

frenado en buen estado, junto con la eliminación de otros factores, como peatones 

y conductores distraídos o una señalización errónea, disminuye significativamente 

el riesgo de colisiones entre trenes.

3. En cuanto a mantenimiento predictivo, Braga y Andrade (2021) se dieron a la tarea 

de predecir el desgaste de las ruedas ferroviarias. El objetivo primordial es reducir 

la complejidad a la hora de describir el nivel de desgaste. Los autores esperan que 

los hallazgos realizados respalden la mejora de las técnicas de monitoreo y la opti-

mización del mantenimiento predictivo. Este modelo permitirá proporcionar infor-

mación confiable a las agencias de transporte ferroviario para definir si se necesita 

reparar las ruedas o deben cambiarse.

Otro de los aspectos que se siguen estudiando es la mejora del servicio de transporte y 

el diseño de trenes inteligentes. Es por ello que:

1. Mediante el uso de datos de mediciones diarias de vibraciones en trenes, Peng et 

al. (2023) diseñaron un algoritmo para predecir las vibraciones del cuerpo de los tre-

nes sin la necesidad de instalar nuevos sensores y otros equipos de monitoreo, con 

el propósito de asegurar la comodidad de los pasajeros. Esto permitirá a las empre-

sas reducir los costos de operación y mantenimiento y mejorar con ello la seguri-

dad, comodidad y eficiencia de la operación de los trenes.

2. Qin et al. (2022) determinaron que el sistema de trenes inteligentes es la clave para 

la innovación tecnológica en el transporte del futuro, y la seguridad es su primera 

consideración. En su revisión bibliográfica se puede destacar que nos encontramos 

en la era del tren inteligente 2.0, el cual todavía está en evolución para aplicarse en 

su totalidad en los próximos años. Este tren organiza, analiza y procesa recursos uti-

lizando tecnologías emergentes, como:
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 - Big data (inteligencia de datos), para procesar la gran cantidad de datos de los 

sensores de operación de los trenes, así como las señales y alarmas que se van 

generando durante sus operaciones. Los sensores especiales pueden detec-

tar anomalías en las vías y en el sistema de tracción del tren, alarmas de cruces 

de tráfico, registros de operación y de control de velocidad y de frenado, entre 

otros, los cuales permiten una mejora en el servicio.

 - El internet de las cosas (internet of things, iot), para transferir información en 

tiempo real desde los sensores o dispositivos instalados para su monitoreo has-

ta los centros de análisis o estaciones mediante comunicación inalámbrica. Es-

ta tecnología también permite que los trenes se comuniquen entre sí, lo cual 

ayudaría a disminuir los choques frontales.

 - Inteligencia artificial, para la toma de decisiones en el control y estabilidad de los 

trenes, así como para conocer la ubicación exacta de los trenes mediante siste-

mas de posicionamiento global (gps). Esta tecnología analiza, a través de mode-

los especializados, todos los datos recopilados por los sensores y entrega una 

decisión como resultado, de acuerdo con la situación o percance que se presen-

te. Por otro lado, los algoritmos de inteligencia artificial también se han aplicado 

al confort y optimización de rutas para ofrecer un buen servicio a los usuarios.

3. Ejemplos de aplicaciones, como las de De Donato, Dirnfeld et al. (2023) y Mirza et al. 

(2023), proponen el uso de inteligencia artificial para verificar que las señales en los 

cruces con carreteras funcionen correctamente, con lo que disminuye el número de 

siniestros con automóviles en estas zonas.

Estas y muchas aplicaciones más tienen las tecnologías emergentes, las cuales nos están 

aproximando a que, en un futuro cercano, los trenes inteligentes sean una realidad. El con-

junto de estas tecnologías permite lograr una percepción, aprendizaje, toma de decisiones y 

ejecución autónomas e inteligentes. Los subsistemas físicos del tren inteligente incluyen tre-

nes, líneas, estaciones, patios, seguridad, gestión de transporte, servicio y una plataforma de 

integración de información, todas con la característica de ser inteligentes.

La evolución de los estudios en conocimientos tecnológicos, informáticos y digitales per-

mitirá visualizar trenes inteligentes (De Donato, Dirnfeld, et al., 2023; De Donato, Marrone et 

al., 2023; Karami et al., 2022; Mirza et al., 2023) con las siguientes características:

 - Conducción autónoma.

 - Capacidad de compartir información con otros trenes, estaciones o personas en-

cargadas de su control.

 - Sistemas con la capacidad de proporcionar información concreta a los pasajeros, 

conductores y áreas de mantenimiento.
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 - Reporte en tiempo real de anomalías en su infraestructura o en la vía, así como cam-

bios ambientales bruscos u objetos varados en la vía, para frenado anticipado.

 - Comunicación inteligente entre trenes para establecer velocidad y ubicación exac-

ta para la prevención de colisiones.

 - Aprendizaje automático con base en los datos antiguos y los que se están generando 

en tiempo real para una toma de decisiones avanzada.

 - Autodiagnóstico para mantenimiento predictivo eficiente.

 - Consumo inteligente de energía.

Estas características, hoy en día, son una realidad en la que la ciencia y la tecnología supe-

ran las expectativas humanas. Los datos son analizados con técnicas sofisticadas para deter-

minar las causas de los accidentes, lo cual permite diseñar y construir trenes completamente 

autónomos en su ejecución y control para disminuir el número de accidentes.

Los estudios presentados son una pequeña muestra de lo que se está realizando para al-

canzar un sistema ferroviario más seguro y, al mismo tiempo, proteger a los seres vivos y el 

medio ambiente, tener un impacto económico y proporcionar un traslado cómodo.

Conclusiones 

La reducción de accidentes de trenes no sólo sería un triunfo para el sector de transporte, 

sino también un hito para el bienestar de la sociedad, ya que se obtendrían beneficios a cor-

to y largo plazo en la salud y seguridad de los seres vivos. Si bien existe conciencia sobre las 

lesiones y la pérdida de vidas humanas como consecuencia de los accidentes, también exis-

ten otros rubros que se ven afectados, como el medio ambiente y la economía.

Los estudios realizados están permitiendo desarrollar técnicas clave para el monitoreo de 

seguridad, el análisis y el diagnóstico de fallas, predicción de riesgos operativos, inspección 

inteligente, mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, entre otros, mediante el uso 

de trenes a escala, dispositivos que representan el funcionamiento del tren, simulaciones o 

análisis de grandes cantidades de datos y herramientas de inteligencia artificial, todo ello en-

caminado a la creación de trenes seguros e inteligentes.

Los trenes inteligentes permitirán prevenir accidentes mediante la inspección en tiem-

po real de todos sus componentes, ya que este tipo de trenes integran el conjunto de herra-

mientas de análisis de datos, big data, iot, inteligencia artificial y subsistemas físicos inteligen-

tes, para hacer más eficiente, cómodo y seguro el transporte.
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La obra La tradición en política y su valor como fundamento de los derechos humanos: históri-

cos y emergentes, de José Antonio Farías Hernández, encuadra el sistema normativo de dere-

chos y libertades fundamentales desde la tradición, convertida en la actualidad en dogma y 

extendida universalmente desde Naciones Unidas (onu).

En este trabajo resalta la construcción del marco teórico, así como la metodología, ex-

posición, lenguaje (nítido y preciso) y, en particular, los resultados de investigación, que in-

vitan al público en general y a los juristas en particular a observar y esclarecer el verdadero 

origen de los derechos humanos, en relación con aquellos proclamados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (dudh) de 1948 (Naciones Unidas, 1948).

La obra se encuentra estructurada en tres partes. La primera consta de un capítulo, titu-

lado “La tradición en política” (capítulo i). La segunda contiene tres capítulos: “El valor de la 

tradición como fundamento de los derechos humanos” (capítulo ii), “La tradición como fun-

damento de los derechos humanos universales históricos” (capítulo iii) y “La tradición como 

fundamento de los derechos humanos universales emergentes” (capítulo iv). La tercera y úl-

tima parte consta de un epílogo, titulado “Hacia un relativismo social funcional —sociotra-

dicionalista funcional— como forma política de Estado-nación”.

En la primera parte, el autor se adentra en los principales teóricos de la tradición en po-

lítica desde diversas disciplinas, como la sociología, antropología, historia y filosofía, abor-

dando los enfoques epistémicos de Aristóteles, Santo Tomás, Herder, Vico, de Tocqueville, 

Weber, entre otros, de los cuales “recaba el capital intelectual en teoría política de la tradi-

ción”. Asimismo, expone las corrientes de pensamiento tradicionalista y diversos aportes 

para la construcción de una teoría progresista de la tradición en política, como el estructu-

ralismo, materialismo, naturaleza humana dependiente de la cultura, institución social tra-

dicional, entre otros.

El objeto de estudio del autor es la estructura social, por la cual entiende un complejo tran-

sindividual evolutivo autorreferente surgido de las acciones de los individuos, que constituye 
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un comportamiento (o complejo) social autónomo estructurado en forma de tradición. Ésta, 

la tradición, se impone a la persona tanto en lo individual y como en lo colectivo. Por otro 

lado, los derechos humanos son entendidos como instituciones políticas consolidadas que 

han evolucionado lentamente hasta convertirse en estructuras, las cuales determinan las ac-

ciones de los seres humanos y, al mismo tiempo, son adaptadas en función de las necesida-

des sociales de la época.

El enfoque estructuralista de la tradición y la teoría progresista de la tradición en política 

dan pauta para comprender el origen de los derechos humanos universales (dhu), en parti-

cular la dudh, proclamada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1948. En efecto, los derechos humanos surgen de las formaciones sociales prenacionales de 

finales de la Edad Media, concretamente como prácticas culturales tradicionales —de tipo 

político— de la sociedad moderna europea, los cuales se universalizan a través de la onu.

A sabiendas de que detrás de los dhu existe un sentido de justicia frente al poder, el au-

tor plantea como a partir de la Edad Media se comienzan a gestar modos de hacer justicia 

frente al poder absoluto. Así las cosas, desde el ámbito político se reconocen los procesos 

históricos y se les da estructura en aras de garantizar el bienestar para las generaciones pre-

sentes y venideras, ya que su función consiste en identificar las tendencias sociales con au-

toridad o fuerza moral y darles vigencia en el derecho positivo. De este modo, se postula la 

tradición como fundamento de lo político, según la teoría de Oakeshott (2001).

A la luz de la utilidad social de los dhu y de la existencia de un generador y portador de 

esas estructuras, los derechos humanos, según demuestra el autor, provienen de un deter-

minado grupo sociocultural: la sociedad europea. Además, la tradición lleva aparejada una 

fuerza inercial que espontáneamente es obedecida, respetada y que también sirve a la polí-

tica para el diseño y la creación de instituciones. De acuerdo con esto, todas las instituciones 

políticas, así como las normas jurídicas que nos rigen, tienen su origen en la tradición social 

y ésta en la cultura de un determinado tipo de sociedad.

En este capítulo, el autor nos recuerda, con base en Hume, que el derecho nace del con-

flicto, y los derechos humanos, de la violación de ese derecho, esto es, de la necesidad de jus-

ticia social o de la necesidad social utilitaria de justicia. Inclusive la norma fundamental es un 

producto cultural, por ser una obra intelectual humana, fruto de la tradición social y deriva-

da de conflictos sociales que, en un momento histórico tardío y por utilidad pública, son re-

gulados por el derecho. Por lo tanto, el derecho en general y los dhu en particular aparecen 

como un constructo social moderno europeo, y el iustradicionalismo, como su fuente y fun-

damentación, fruto de la Ilustración y su programa político, el cual, por otro lado, ha arrasa-

do con todas las demás modalidades tradicionales de orden social y cultural.

En el capítulo segundo se contrasta el iusconstumbrismo (o iustradicionalismo) con los 

enfoques epistémicos de los derechos humanos, como el iusnaturalismo, iuspositivimo, 
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consensualismo, eticismo e historicismo, haciendo énfasis en que los dhu son un construc-

to social y cultural, producto de la coyuntura histórica en la que aparecen, así como del 

consenso y de la imperiosa necesidad de su comprensión desde el enfoque del tradicio-

nalismo empirista, materialista, utilitarista y estructuralista. Estas estructuras surgen con 

el ánimo de hacer universal y absoluto algo que per se es relativo y particular a la moral de 

un grupo en específico, por ser garantes de la dignidad humana y preexistentes a la crea-

ción del Estado-nación.

El aporte a destacar de la segunda parte del libro es el análisis de los dhu como progra-

ma político cuyo origen se remonta a los siglos xiii y xiv, pero que se expresa en su forma mo-

derna a finales del siglo xviii, con una continuidad hasta nuestros días. Este análisis nos mues-

tra que los dhu no son axiomas, sino hábitos compartidos de una sociedad cultural particular 

que opera con expectativa civilizatoria de alcance mundial, lo que el autor denomina falso 

universal eurocentrista.

En este apartado, el autor compila los instrumentos que dan vida al articulado de la dudh 

(o catálogo de instituciones políticas contenidas en esta declaración), así como los derechos 

emergentes. Primero, desarrolla la evolución de las unidades modulares en dos grandes ci-

clos: el declaracionista y el constitucionalista, donde despliega el arco histórico evolutivo de 

los dhu, dando cuenta de los procesos socioculturales producidos en cada periodo analiza-

do, en virtud de los derechos humanos proclamados en los instrumentos normativos. Del 

ciclo declaracionista, retoma las declaraciones de derechos de Virginia (1776), Francia (1789, 

1793, 1848) y la dudh, seguidas por las declaraciones en temas como medio ambiente y pue-

blos indígenas; del ciclo constitucionalista, la Constitución de México de 1917 (que reforma 

la de 1857) y la Constitución de Weimar de 1919. Ésta, nos dice el autor, sirve como modelo 

de la declaración de la onu.

Particularmente, la dudh de 1948, que es como una versión básica de la Constitución de 

Weimar, surge en una coyuntura de crisis del colonialismo. De este modo, con la propagación 

de los dhu se pretende universalizar el modelo de civilización desde el eurocentrismo y la co-

munidad internacional hacia todos los pueblos y naciones del mundo, con un aliento de con-

senso entre los Estados-nación, en aras de reconstruir los lazos de paz tras el flagelo de la se-

gunda guerra mundial.

Para desmitificar el carácter novedoso de los dhu, el autor demuestra que, en la Baja Edad 

Media, se corrobora la existencia del derecho al debido proceso en tratados como las Cor-

tes de León y el Pacto de Tubinga, así como los derechos de propiedad, libertad, libre circu-

lación, resistencia contra la opresión y la tiranía, derecho a la vida y derecho a la seguridad. 

Todos ellos resultan ser borradores textuales de nuestros derechos, incluyendo la Carta de 

Derechos de los Estados Unidos (Bill of Rights) de 1689.
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A partir de la teoría de Luhmann (2010), el autor propone que un derecho es fundamental 

si y sólo si actúa como resguardo del orden social contra involuciones hacia un orden desdi-

ferenciado, por lo que los dhu constituyen un factor clave en el afirmamiento de las bases de 

la modernidad. Seguidamente, encontramos el análisis de los treinta artículos de la dudh en 

función de diversas categorías y variables relacionadas con la tradición, así como el vínculo 

que aquellos guardan con las declaraciones y constituciones antes mencionadas, donde se 

corrobora que no hay nada nuevo en este instrumento jurídico internacional.

La declaración de 1948 retoma, copia y pega, los derechos y libertades proclamados 

más de un siglo atrás. De esta forma se demuestra que la dudh no es un documento pro-

gresista e innovador, sino más bien una proclama tradicionalista renovada que, al ser per-

fectible, da cuenta de la teoría del progresismo de la tradición. Los resultados de este aná-

lisis son evaluados con medidas asertivas donde resalta la abundancia de los elementos 

tradicionales-históricos, lo que muestra un claro predominio de normas jurídicas conser-

vadas en un arco histórico que abarca casi dos siglos —y en algunos casos más—, así como 

un tinte progresista.

Estos datos el autor los compara con los del historiador Nazario González (2002), lo que 

lo lleva a la conclusión de que, en efecto, de todas las declaraciones analizadas, la de 1948 

no sólo es la menos innovadora, sino que además muestra claros elementos antiprogresis-

tas, como la ausencia del derecho a la rendición de cuentas y a la democracia participativa, 

la negación de los derechos colectivos, la exclusión de prácticas culturales divergentes de la 

eurocéntrica, la no prohibición de la violencia de Estado y la no permisión de cuestionarse el 

sistema de democracia representativa ni los propios derechos humanos.

El último capítulo de la segunda parte del libro nos adentra a la tradición como funda-

mento de los derechos humanos emergentes, a partir del enfoque tradicionalista progresis-

ta que propone el autor. El dinamismo de los dhu viene determinado por la misma onu, pues 

considera a este instrumento jurídico internacional como un documento vivo.

A partir del Manifiesto de los Derechos Humanos Emergentes (Institut des Drets Humans 

de Catalunya, 2010), elaborado por un grupo de la sociedad civil organizada y justificado en 

las necesidades surgidas en la globalización, el autor analiza, en primer término, los derechos 

que la onu excluyó o dejó pendientes en 1948 y, seguidamente, los que la sociedad reclama, 

como el derecho a la resistencia contra la opresión y la tiranía, que técnicamente es una ins-

titución social tradicional que los movimientos contemporáneos de resistencia han ejercido 

en sus luchas contra gobiernos nacionales; el derecho a la rendición de cuentas, y los dere-

chos de los pueblos indígenas y minorías nacionales (laguna colmada por la onu desde 2007, 

con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que 

el autor categoriza como derechos de reingreso (re-entry), anteponiendo el sistema jurídico y 

cultural al país en donde están establecidos).



6Año 19, núm. 49, 2023
issn: 2448-9026 (digital)

También abarca el derecho a la paz; el derecho a la insurgencia popular; el derecho a no 

sufrir los horrores de la guerra en cualquiera de sus manifestaciones, incluidos el terrorismo 

y la violencia de Estado; el castigo a los genocidios, masacres y crímenes de lesa humanidad; 

la prohibición de la pena de muerte, y los derechos de reingreso (re-entry) de otras tradicio-

nes culturales familiares, así como otros relacionados con la libertad individual, como la pre-

ferencia sexual o cultural; el aborto y otras tradiciones relacionadas con la maternidad; la eu-

tanasia y el suicido asistido; la prostitución como oficio legal; el consumo de drogas; el ocio, 

y el matrimonio igualitario.

Asimismo, categoriza como nuevas fuerzas de tradición estructural la protección de la so-

ciedad y del Estado a la familia; el medio ambiente sano; agua y saneamiento; el derecho al 

desarrollo; desarrollo sustentable, entre otros. También analiza las nuevas fuerzas de tradición 

coyuntural, como la consulta colectiva y el consentimiento informado; la protección de da-

tos personales, entre otros.

Al concluir este apartado aborda el concepto de vulnerabilidad social y revela los temas 

que ni la onu ni país democrático alguno pone sobre la mesa, a pesar de su gran necesidad 

en virtud de los acontecimientos reiterados y las formas de convivencia. Éstos son el derecho 

a la migración y movilidad universal; la renta básica universal; la paridad de género en polí-

tica; la democracia global, entre otros derechos sociales emergentes.

En la tercera y última parte, el epílogo del libro, el autor responde a la pregunta sobre cuál 

sería el sistema político ideal para la sociedad contemporánea, a sabiendas de su relativismo 

sociocultural y de la etapa actual de desarrollo evolutivo inserto en un modelo de gobierno 

arcaico. Nos propone adentrarnos en el estudio de los derechos humanos bajo el enfoque 

epistémico “tradicionalista renovado y progresista” y la dialéctica entre tradición y razón, ya 

que es imposible no ser progresista cuando se trabaja con un ente en plena y constante evo-

lución. Por ello, apuesta por una política tradicionalista progresista, que garantice determi-

nados aspectos, como el orden público, el progreso, la identidad y el bien común social, la 

estabilidad política y la funcionalidad del sistema.

A modo de conclusión, la obra consta de una hipótesis bien formulada que, bajo la me-

todología utilizada, los teóricos y teorías estudiadas, así como las ricas y variadas fuentes 

de consulta empleadas, permiten comprobar que la tradición guarda un peso mayor que 

el del positivismo y el iusnaturalismo como fundamento de los derechos humanos. Se tra-

ta, en suma, de una contribución científica desde la sociológica que nos ayuda a compren-

der el origen tanto de nuestras actuales instituciones nacionales como del sistema interes-

tatal de las Naciones Unidas.
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Cuaderno de actividades didácticas. Adquisición 

y fortalecimiento de la lsm desde una perspectiva 

bilingüe y bicultural

Miroslava Cruz-Aldrete (coord.)
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actividades-didacticas-adquisicion-y-fortalecimiento-de-la-

lsm-desde-una-perspectiva-bilingue-bicultural/ 

Las estrategias didácticas que se reúnen en este libro son resultado de la colaboración entre 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de Yucatán. Con ellas se busca contribuir a la implementación de un modelo educati-

vo bilingüe y bicultural, con el fin de atender a las infancias sordas, quienes tienen derecho a 

una educación centrada en experiencias que incidan en su pleno desarrollo fisiológico, socio-

afectivo y lingüístico. Este libro se enfoca en el desarrollo del modelo educativo bilingüe que 

reconoce la lengua de señas como la lengua vehicular de la enseñanza, con un enfoque de 

derechos y respeto a la diversidad lingüística y cultural de las comunidades oyentes y sordas.

El papel de los glicanos en la respuesta inmune

Juan José Alpuche Osorno, Judith González Christen, 

Óscar Medina Contreras, José Luis Montiel Hernández 

e Ismael Secundino Velázquez

uaem (Serie La glicobiología: avances en temas de salud 

prioritarios), Cuernavaca, 2023, 54 páginas

isbn: 978-607-8784-85-1

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/el-papel-de-los-

glicanos-en-la-respuesta-inmune/ 

En este libro se describe la diversidad potencial de lectinas en los invertebrados, que parece 

confirmar la importancia de las interacciones con glicanos en el control de la fisiología de estos 

organismos, como una fuente de interés para la identificación biomolecular de posible impac-

to biotecnológico y terapéutico. Esta obra es resultado de los trabajos de colaboración entre 

grupos de investigación de la Red Temática de Glicociencia en Salud del conahcyt, para la cual 

se invitó a un grupo de investigadores a participar con trabajos en los que se hiciera énfasis 

en la glicociencia y temas de especialización afines. Con ella se busca ofrecer una imagen de 

la relación compleja entre la respuesta inmunológica y la glicociencia.

https://libros.uaem.mx/producto/cuaderno-de-actividades-didacticas-adquisicion-y-fortalecimiento-de-la-lsm-desde-una-perspectiva-bilingue-bicultural/
https://libros.uaem.mx/producto/cuaderno-de-actividades-didacticas-adquisicion-y-fortalecimiento-de-la-lsm-desde-una-perspectiva-bilingue-bicultural/
https://libros.uaem.mx/producto/cuaderno-de-actividades-didacticas-adquisicion-y-fortalecimiento-de-la-lsm-desde-una-perspectiva-bilingue-bicultural/
https://libros.uaem.mx/producto/el-papel-de-los-glicanos-en-la-respuesta-inmune/
https://libros.uaem.mx/producto/el-papel-de-los-glicanos-en-la-respuesta-inmune/


3Año 19, núm. 49, 2023
issn: 2448-9026 (digital)
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en la literatura mexicana actual
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En los últimos años ha aumentado considerablemente el nú-

mero de obras literarias dedicadas al tema de la violencia y los desaparecidos en México. Ante 

el vacío o la manipulación de información, la literatura se presenta como un espacio que de-

safía el silencio y el miedo impuesto en la construcción de unas narrativas de lo invisible. Estas 

composiciones se acercan a lo documental y lo testimonial, pero sin olvidar el aspecto esté-

tico, combinando la dureza del tema tratado con el cuidado formal y la búsqueda de nuevos 

caminos expresivos. En esta obra se reflexiona sobre lo que implica hablar de la violencia y 

los desaparecidos desde la literatura, y se observan las posibilidades y límites del lenguaje 

en relación con el dolor y lo emocional.

Diversidad biológica e importancia cultural del estado 

de Morelos. Diversidad biológica, vol. i

Armando Burgos Solorio, Isaac Tello Salgado (eds.)

uaem, Cuernavaca, 2021, 470 páginas

isbn: 978-607-8784-38-7

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/diversidad-

biologica-volumen-i/ 

A pesar de que el estado de Morelos es la penúltima entidad 

nacional en extensión territorial, con 4,958 km2 —apenas el 0.25%—, alberga una impor-

tante riqueza biológica, con amplia diversidad climática y una impresionante orografía. Es-

tas características dan como resultado la presencia de más de 2,800 especies vegetales, 703 

especies de vertebrados y 5,612 especies de invertebrados. Este libro es el resultado de una 

historia geológica, biológica y evolutiva de la tierra, de los procesos biológicos y ecológicos, 

y de la relación entre las cosas inertes y el ser humano. Los autores han plasmado sus inter-

pretaciones de los procesos biológicos e invitan al lector a explorar los retos para la ciencia 

que se deriva del estudio de la biodiversidad en Morelos y en México.
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La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (uaem) es una de las unidades académicas 

más grandes de esta universidad por su matrícula. En 2021 se 

conmemoró su 50° aniversario y, a raíz de ello, se preparó una serie de textos que nos cuen-

tan una parte de los primeros años de la Escuela de Psicología, la creación del Plan de Estu-

dios de 1986, así como los retos actuales de esta disciplina. Este libro tiene la intención de 

preservar la historia de la psicología en Morelos, la de esta facultad y la de la uaem. De cier-

ta manera, las y los autores colocan aquí un parteaguas entre muchas de las grandes figu-

ras que han transitado por los pasillos de esta institución y después han continuado su ca-

mino por otros rumbos.

Rebeldes y bandoleros en el Morelos 

del siglo xix (1856-1876)

Carlos Barreto Zamudio

uaem (Caminos, saberes, identidades 3), Cuernavaca, 2019, 

459 páginas

isbn: 978-607-8639-30-4

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/rebeldes-y-
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La presente obra es un estudio de historia regional acerca de 

los procesos de insurrección que se desarrollaron en el terri-

torio del actual estado de Morelos entre los años 1856 y 1876. En la segunda mitad del siglo 

xix, la región central del país se caracterizó, en concordancia con la situación que impera-

ba en la mayor parte del territorio nacional, por un estado agudo y de agitación sociopolí-

tica que detonó una amplia gama de expresiones de descontento y una alta incidencia de 

rebeliones regionales y locales. Los alzamientos regionales y locales fueron potenciados 

por elementos de naturaleza exógena, como las guerras nacionales, pero, además, muchas 

veces mostraron relación con fenómenos sociales más generales, como el bandidaje rural.
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En este libro se presenta una ampliación y profundización de 

estudios que han girado en torno a la subjetividad. El acerca-

miento de la autora a la comprensión del mundo se ha dado 

en términos de estructuras de poder; sin embargo, la subjetividad, como centro de grave-

dad teórico, ha atraído elementos de la realidad colectiva e individual que se han refleja-

do de manera preponderante en las producciones culturales de la sociedad. Al cuestionar-

se sobre las coyunturas que han hecho que la sociedad se pregunte por sus identidades, la 

autora profundiza, más allá de las teorías, hasta los territorios y los momentos en que las es-

crituras del Yo en América Latina, así como sus actores, poéticas y políticas, han irrumpido 

en la historia argentina.

El sonido no existe

Xolocotzin

uaem (Cuadernos híbridos 22), Cuernavaca, 2022, 64 páginas

isbn: 978-607-8784-79-0

Consulta: https://libros.uaem.mx/producto/cuadernos-

hibridos-22-el-sonido-no-existe/ 

La colección Cuadernos Híbridos busca ser un medio para 

mostrar los distintos momentos que anteceden a la obra con-

cluida de un artista. Cada libro abre un espacio para aden-

trarse en la práctica artística en sus diferentes etapas. En este título se presenta un atisbo 

y se da un testimonio de los procesos de Xolocotzin, para quien el sonido es la materia pri-

ma de su investigación y producción artística: “El sonido es la primera condición del mun-

do físico o la manera de saber que el mundo existe”. El enfoque transdisciplinar de sus pro-

puestas ha servido como detonante de proyectos que dan cuenta del universo sonoro en 

el que nos encontramos, los cuales nos invitan a indagar y a relacionarnos de manera no-

vedosa con nuestro entorno a través del sentido de la audición.
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En este libro se trata de entender el suicidio como un fenó-

meno humano, no sólo desde la patología mental sino desde 

otros factores —familiares, sociales, morales, religiosos— que determinan el acto suicida. A 

partir de un caso clínico se explica cómo una persona puede llegar a cometer un suicidio por 

el predominio de un mecanismo: la identificación. La primera parte, Teorías sobre el suicidio, 

está dedicada a este tema como un acto individual que va contra las leyes de la naturaleza 

y que produce impacto familiar y cuestionamiento social. La segunda, Suicidio y psicoanáli-

sis, relaciona el suicidio con distintas explicaciones psicoanalíticas. Y la tercera, una propues-

ta de prevención, presenta medidas para prevenir actos suicidas.

Intervención y control de los factores psicosociales del 

estrés laboral: experiencias latinoamericanas

Arturo Juárez García (coord.)

uaem/Bonilla Artigas Editores, Cuernavaca/Ciudad de México, 

2022, 447 páginas

isbn: 978-607-8784-58-5
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En las últimas décadas, el tema de los factores psicosociales del trabajo ha cobrado gran re-

levancia por su importancia en la salud, el bienestar y el desarrollo de los trabajadores. Esta 

obra representa un avance significativo en los métodos de investigación para reducir y pre-

venir las fuentes del estrés psicosocial laboral y mejorar la salud de los trabajadores. Se trata 

de un testimonio de los esfuerzos que se han hecho en Latinoamérica para reducir y preve-

nir los estresores en el trabajo y documentar su efectividad. El libro incluye estudios de paí-

ses de todo el continente, desde Brasil, Chile, Colombia y México hasta Perú, Puerto Rico y 

Venezuela, lo que indica la preocupación por el estrés laboral y la necesidad de reducir y pre-

venir su prevalencia en América Latina. 
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