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Carta editorial
Lorena Carina Broca Domínguez1

Es un honor tener en nuestras manos el primer número de la Revista Multidisciplinaria 
de Divulgación: Saberes y Comunidad de la Universidad La Salle Oaxaca, una publicación 
semestral que refleja el compromiso de nuestra institución con el conocimiento, la 
inclusión y la búsqueda de soluciones a los desafíos contemporáneos desde diversas 
disciplinas. Esta revista nace en un contexto en el que la intersección entre la educación, 
los derechos humanos, la equidad de género, y la sostenibilidad cobran mayor relevancia 
en el debate académico y social.

Uno de los ejes centrales de esta edición es la reflexión en torno a la educación como 
motor de transformación social. Los artículos aquí presentados abordan desde una 
perspectiva innovadora y crítica los retos que enfrenta el sistema educativo, destacando la 
importancia de las metodologías participativas. Estas metodologías, como lo describe 
el artículo “Activar pensamientos y toma de decisiones en las Ciencias del Deporte” de 
Osiel Nieves Medina, se convierten en herramientas clave para fomentar un aprendizaje 
más activo, autónomo y cooperativo. En una era pospandemia, donde las necesidades 
de los estudiantes han cambiado radicalmente, es fundamental repensar los enfoques 
de enseñanza, promoviendo no solo el desarrollo académico, sino también habilidades 
emocionales y sociales que preparen a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la 
vida cotidiana y profesional.

La inclusión de metodologías participativas resalta el poder transformador de la 
educación cuando se orienta a la construcción colectiva del conocimiento, impulsando 
el trabajo en equipo, la reflexión crítica y la capacidad de adaptación. Esto se refleja 
claramente en la importancia que se le otorga al aprendizaje interdisciplinario, que no 
solo mejora el rendimiento académico, sino que también propicia un sentido más profun-
do de comunidad y cooperación entre los estudiantes. Así, los docentes se convierten 
en facilitadores del aprendizaje, promoviendo un ambiente donde los estudiantes se 
empoderan y participan activamente en su proceso formativo.

Otro tema transversal que destaca en esta revista es la igualdad de género. En su 
artículo “Voluntariado en el proyecto dirigido a infancias y adolescencias: Las niñas en 
la ciencia”, Ámbar Lorena Arellanes Ríos nos presenta una reflexión profunda sobre la 
importancia de la participación de las niñas y adolescentes en la ciencia. Este proyecto 
no solo busca fomentar el interés de las niñas por las áreas STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), sino también romper con las barreras sociales y culturales 
que históricamente han limitado su acceso y desarrollo en estos campos. 

1Directora de Posgrado e Investigación de la Universidad La Salle Oaxaca
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En un mundo cada vez más tecnológico, es vital que promovamos la inclusión y 
equidad de género en todas las áreas del conocimiento, reconociendo y potenciando el 
talento de las niñas y mujeres jóvenes.

A su vez, el artículo de Eugenia Ruíz Dávila titulado “Afrontamiento de la imagen 
corporal en la mujer sometida a mastectomía por cáncer de mama” aborda de manera 
sensible y humanizada las dificultades que enfrentan las mujeres en su proceso de 
recuperación física y emocional tras una mastectomía. Este estudio pone de relieve 
no solo la importancia de la atención médica, sino también la necesidad de acompa-
ñamiento psicológico y social para las mujeres que viven esta experiencia. El enfoque 
desde la perspectiva de género permite entender las dimensiones sociales y culturales 
que afectan la percepción del cuerpo femenino y cómo estas influyen en la autoestima 
y la reintegración de las mujeres en su vida cotidiana.

Además de la educación y la equidad de género, la revista también incluye una 
reflexión sobre el patrimonio cultural y su papel en la economía y el turismo local. El 
artículo sobre la Guelaguetza destaca cómo las festividades tradicionales en Oaxaca se 
han convertido en un recurso económico clave para la región, pero también cuestiona 
las dinámicas de poder y los estereotipos de género que se perpetúan a través de estas 
celebraciones. La autora subraya la necesidad de resignificar estas prácticas culturales 
desde una perspectiva de inclusión, garantizando que no refuercen desigualdades his-
tóricas, sino que promuevan el empoderamiento de todas las personas involucradas.

En este sentido, la obra también invita a reflexionar sobre el papel de la sostenibili-
dad y los derechos humanos en el desarrollo de políticas públicas y prácticas locales. 
Oaxaca, con su rica biodiversidad y su profunda conexión con la naturaleza, se presenta 
como un espacio privilegiado para fomentar el desarrollo sostenible, respetando y 
preservando sus recursos naturales. Los artículos que analizan la fabricación de bloque 
constructivo a partir de residuos industriales oaxaqueños y las políticas de sostenibili-
dad implementadas en el estado, nos muestran cómo la intersección entre el desarrollo 
económico y la protección del medio ambiente puede ser posible mediante la innova-
ción y el compromiso de la comunidad.

Este primer número  de la Revista Saberes y Comunidad nos ofrece una valiosa opor-
tunidad para abordar los retos y oportunidades que se presentan en la intersección de 
diversas disciplinas. Cada artículo, desde su área de enfoque particular, contribuye a un 
entendimiento más amplio de cómo el conocimiento y la investigación pueden generar 
cambios positivos en la sociedad. Al destacar la importancia de la educación inclusiva, 
la equidad de género, la sostenibilidad y el patrimonio cultural, esta publicación refleja 
el espíritu multidisciplinario que guía nuestro quehacer académico en la Universidad 
La Salle Oaxaca.
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Espero que la lectura de nuestra Revista inspire a cada uno de ustedes a seguir cons-
truyendo espacios de diálogo y acción desde una perspectiva crítica, inclusiva y trans-
formadora. Agradezco profundamente a los autores, investigadores y al equipo editorial 
por su dedicación y esfuerzo en la creación de esta publicación. Juntos, seguiremos 
avanzando en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.
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Salud y bienestar
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El deporte ¿es un fin o un medio? 
Objetivo, alcance y aplicabilidad2

Luis Ricardo Trejo Ríos3

Introducción

Desde la perspectiva del movimiento y la práctica, el término deporte lleva a visuali-
zar esta actividad considerando sus diferentes modos de aplicabilidad, mismos que se 
relacionan con la funcionalidad que se le quiera dar. Esto significa que podemos utilizar 
el deporte como un medio para lograr ciertos aspectos sociales, afectivos, emocionales, 
educativos, de salud, entre otros, y, por supuesto, utilizarlo a nivel competitivo, lo que 
supone el desarrollo de atletas para mejorar su rendimiento en cada una de las discipli-
nas vinculadas a los eventos competitivos federados. La determinación de los concep-
tos y los alcances de las nociones educación física, actividad física y deporte conlleva a 
una mejor práctica dentro del campo de estudio a nivel académico y profesional, misma 
que podrá impactar en la mejor comprensión de perfiles, puestos laborales y progra-
mas académicos. Desde hace muchos años, el deporte se ha convertido en pilar de una 
vasta industria que, partiendo de diferentes perspectivas —social, cultural, educativa, 
de salud y competitiva, entre otras—, ha generado un impacto favorable. Por ello, cada 
vez más nos encontramos con un sinfín de licenciaturas que buscan abonar de manera 
profesional a este campo, volviéndose partícipes de esta gran industria. Sin embargo, 
del otro lado de la moneda encontramos que se ha hecho un uso indiscriminado del tér-
mino deporte. Si bien éste cumple diversos roles en el campo profesional, debe iden-
tificarse claramente su papel, para determinar el perfil verdadero de los profesionales 
inmersos en la educación física, la actividad y ejercicio físico y el entrenamiento depor-
tivo, quienes se apoyan en el deporte, y establecer cómo interviene en la sociedad. Así, 
nos planteamos el objetivo de identificar el concepto, el alcance y la aplicabilidad de la 
educación física, la actividad física y el deporte, a partir de la interrogante ¿cuál es el 
alcance y cómo se definen estas tres expresiones?

Educación Física

Para la etapa de educación primaria, la Secretaría de Educación Pública (sep) en 2015 
comenta que la Educación Física: 

Ofrece un trayecto formativo coherente y consistente que da continuidad al de-
sarrollo de competencias que los alumnos adquieren en la Educación Preescolar; 
además sienta las bases para que en el nivel Educación Secundaria los estudian-
tes alcancen el perfil de egreso y desarrollen competencias para la vida. 

2 Artículo derivado del Diplomado en Investigación Documental Digital 2023
3Licenciado en Entrenamiento Deportivo, Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, Maestrante en Administración, Universidad La 
Salle Nezahualcóyotl, Docente / Coordinador académico, Universidad la Salle Oaxaca, correo electrónico: luisricardotrejoau@gmail.com  

mailto:luisricardotrejoau@gmail.com
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Estas competencias son clave para el desarrollo de los seres humanos a nivel cogniti-
vo, afectivo, social y, en el ámbito de la educación física, del aspecto motriz. Tal forma-
ción debe ser desarrollada desde las etapas iniciales de la vida, pues “favorece que los 
niños y adolescentes desarrollen su motricidad y construyan su corporeidad; plantea 
entre sus prioridades, la realización de acciones motrices encaminadas hacia el logro 
de metas vinculadas con la corporeidad y la creatividad” (sep, 2011) y, por consiguiente, 
impactará en el desarrollo motriz de las personas hasta la edad adulta. 

De acuerdo con la Ley General de Cultura Física y Deporte (lgcfd) Art. 5 fracc. I 
(2013), la educación física (ef) es el “medio fundamental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura física” (p. 4). Debemos tener en cuenta que la ef es un partea-
guas en la educación de niños y jóvenes, en el sentido de que fomenta la adquisición 
de hábitos saludables a partir del movimiento. Además, desde el sector educativo y 
particularmente desde la sep, se diseñan estrategias que aparecen en las reformas edu-
cativas implementadas hasta llegar a la vigente actualmente, que atiende a enfoques 
pedagógicos de los programas de educación física.

Es en esta etapa escolar que la ef asienta las bases de aspectos sociales a partir de 
la interacción, la cooperación, el establecimiento y seguimiento de reglas mediante 
actividades lúdicas, recreativas y deportivas basadas en estrategias didácticas y peda-
gógicas. Las reformas educativas con perspectiva de ef responden a las necesidades a 
las que nos vamos enfrentando. Actualmente tenemos generaciones de niños carentes 
de habilidades motrices como resultado del encierro y la poca interacción que existió 
durante la crisis de la pandemia de Covid-19. Hoy día, los niños que experimentaron 
esas restricciones y asisten a las clases de ef presentan ciertas carencias que impactan 
su desenvolvimiento social y su habilidad física; es por ello que se hace uso de diferen-
tes recursos para que sea posible reparar tales problemáticas. En esta etapa, el deporte, 
a manera de herramienta y recurso, funciona como un medio que permite desarrollar 
ciertas habilidades y capacidades para la vida cotidiana, como el trabajo en equipo, el 
establecimiento de reglas, ser colaborativo, al tiempo que aumenta la confianza y la 
creatividad, entre otros aspectos. Los beneficios saludables generados por la práctica 
regular de ejercicio y deporte es recalcada por Camargo et al. (2013) cuando se refiere 
al deporte como:

Es un foro de aprendizaje de cualidades como la disciplina, la confianza y el li-
derazgo, además de que enseña principios básicos como la tolerancia, la coo-
peración y el respeto, lo cual hace de él una herramienta fundamental para el 
desarrollo de las bases comunitarias y, por lo tanto, de la participación social y el 
bienestar de los sujetos.
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Actividad Física

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es el máximo órgano 
rector del deporte en México, encargándose de generar estrategias para promover y 
fomentar la cultura física a partir de la práctica deportiva, integrando desde los aspec-
tos sociales hasta los competitivos. Como establece la lgcfd Art. 2 fracc. I y II (2018) 
busca “fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el 
deporte en todas sus manifestaciones y expresiones”. Además, “Elevar, por medio de 
la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los 
habitantes en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoria-
les de la Ciudad de México” (p. 1). La práctica de la cultura física y el deporte son un 
derecho fundamental de todos, como se establece en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos Art. 4 (2011): “Toda persona tiene derecho a la cultura física 
y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia”.

Pero ¿qué es actividad física? En una definición simple la oms (2022) indica que es 
“cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consi-
guiente consumo de energía”. Sumando a esta definición, la lgcfd Art. 5, fracc. III (2013) 
describe la actividad física como “actos motores propios del ser humano, realizados 
como parte de sus actividades cotidianas” (p. 4). A partir de estas definiciones pode-
mos percatarnos de que la actividad física es cualquier movimiento que realicemos y 
conlleve un gasto de energía, ya sea en actividades del hogar, como barrer, cocinar, ten-
der la cama, jugar, etc., pero cuya característica es que no son actividades programadas 
ni planificadas. Y es aquí donde entra el ejercicio físico, una rama de la actividad física 
que se caracteriza por volverse programada y planificada. Según la National Library of 
Medicine (2021),

El ejercicio es una subcategoría de actividad física que ha sido programada, es 
estructurada y repetitiva, y responde a un fin, en sentido de mejorar o mantener 
uno o más componentes de la forma física. Los términos “ejercicio” y “entrena-
miento mediante ejercicios” suelen utilizarse como sinónimos, y hacen referencia 
a la actividad física realizada durante el tiempo de ocio, principalmente con el fin 
de mejorar o mantener la forma física, el rendimiento o la salud.

La actividad física expresada en el ejercicio físico se sitúa entre las actividades enfo-
cadas a la mejora, el mantenimiento y la preservación de la salud en cualquier etapa de 
la vida. Para ello, puede hacer uso de actividades como el fitness, wellness y otras me-
ramente deportivas. Éstas pueden tener enfoque competitivo, pero no necesariamente 
con la exigencia de competencias oficiales. Puede utilizarse como un medio para man-
tener y preservar la salud, sin que ello signifique entrenar para eventos competitivos 
federativos.
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La actividad y el ejercicio físico cumplen una función importante, como mencionan 
Álvarez-Pitti et al. (2020): “si la af y el ef son medicina, el sedentarismo y la inactividad 
provocan enfermedad”. Esta afirmación deriva de lo hallado en diferentes investigacio-
nes que revelan que la realización de af y ef propicia una mejora en la calidad de vida 
de las personas, en algunos casos previniendo, en otros retrasando y en alguno más 
acompañando las enfermedades en las diferentes etapas en que se presenta.

Como podemos ver, los alcances tanto de la Educación Física y la Actividad y Ejerci-
cio Físico son diferentes. Si bien, ambas están centrados en el movimiento, es posible 
observar la prescripción de AF y EF con un enfoque aplicativo a enfermedades cróni-
co-degenerativas por profesionales más enfocados y capacitados en un aspecto clínico.

La oms (1948) define la salud “como un estado de completo bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esto significa 
que hablar de salud no sólo hace referencia a aspectos físicos, sino también a factores 
emocionales que se reflejan en aspectos sociales. Retomando la definición de ejercicio 
físico, y su característica de ser planificado y programado, esto exige que deban adop-
tarse métodos y sistemas de entrenamiento, los cuales han sido desarrollados por im-
portantes teóricos del ejercicio con formación en entrenamiento deportivo, fisiología 
humana, médicos del deporte, etcétera. 

Deporte

En la actualidad, el deporte es parte de una gran industria en la que intervienen di-
ferentes factores —políticos, sociales y, por supuesto, económicos—. De acuerdo con la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco, 2022), “la industria del deporte y fitness 
en la Ciudad de México genera 17 mil 440 millones de pesos”, ingresos que incluyen 
desde artículos deportivos, eventos, educativos, etc., hasta la práctica deportiva en 
gimnasios públicos y privados. Así, podemos definir el deporte considerando diferentes 
contextos, lo que da cuenta de su complejidad. Sin embargo, partiremos desde lo que 
es, en esencia, la práctica deportiva. La Conade, en la lgcfd Art. 5, fracc. V (2013), define 
deporte como la “actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad 
preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con 
el logro de resultados en competiciones” (p. 4). Una clave que debemos tomar en cuen-
ta es que, para que sea deporte, debe tener reglas, estar organizado y existir compe-
tencia bajo un esquema federado. Sin embargo, para realizarlo en ese estricto sentido, 
quien practica deporte debe llevar a cabo un entrenamiento programado y sistemático, 
en el que un entrenador será el encargado de planificar el entrenamiento para desarro-
llar las capacidades específicas que el deporte requiere. Con ello, la misma Conade, en 
la lgcfd (2022) fracc. VIII establece que el deporte de rendimiento es
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El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas puedan 
mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, pudiendo integrarse al 
deporte de alto rendimiento, o en su caso, sujetarse adecuadamente a una rela-
ción laboral por la práctica del deporte.

A su vez, la fracc. IX indica que el deporte de alto rendimiento “es el deporte que se 
practica con altas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, que 
permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones nacionales que 
representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional” (p. 
4).

Figura 1.
Campos de la Cultura Física y Deporte

Nota: diagrama elaborado (2024) con datos de la lgcfd (2013-2022).

Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a las ciencias aplicadas al 
deporte, tal como sucede con las ciencias de la actividad física? De acuerdo con Cerda 
(citado en Muñoz et al., 2022), “las ciencias aplicadas al deporte son la aplicación de la 
teoría científica del deporte, o el estudio del deporte utilizando métodos científicos de 
investigación en los campos del rendimiento humano. El esfuerzo atlético y la compe-
tencia deportiva”, mientras que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud mencio-
na que las Ciencias Aplicadas a la Actividad Física se enfocan en 

La producción de nuevos conocimientos a través de la investigación, su aplicación 
en nuestro medio y la atención de la población en general en los aspectos rela-
cionados con la actividad física y los procesos de salud —enfermedad, así como la 
atención de las lesiones producidas por la misma actividad física—.
 

Esto significa que la investigación científica es el parteaguas que permite llamar 
ciencia a las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física. Con base en las tenden-
cias mundiales, éstas recaen en el deporte, viéndolo como un fin para lo competitivo; si 
fuese un medio, estaríamos hablando de ciencias de la actividad física.
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TABLA 2
Conceptos, objetivos y características
Área Educación Física Actividad Física / Ejercicio Físico Deporte Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el 

Deporte

Objetivo

Desarrollo de los seres humanos a 
nivel cognitivo, afectivo, social y 
recayendo en el ámbito de la educación 
física, el aspecto motriz

Mantenimiento, prevención y 
conservación de la salud

Mejorar el rendimiento de los atletas para la 
competencia

Generar nuevo conocimiento a partir de la 
investigación

Campo Social, Salud Salud Metodológico-deportivo Salud y Metodológico-deportivo

Características

 - Utiliza el deporte como medio
 - Genera competencia como recurso 
para el aprendizaje de reglas y 
habilidades inter e intrapersonales.

 - Utiliza el deporte como medio
 - Se estructura de acuerdo a las 
características del practicante con 
orientación a la salud
 - Existe competencia no Federada.

 - Se visualiza al deporte como fin para el 
rendimiento deportivo del atleta
 - Competencia Federada
 - Exigencia Física que genera estrés.

 - Investigación
 - Generación de conocimiento
 - Solución de problemas

Definición Medio fundamental para adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura física.

Actividad Física: actos motores propios 
del ser humano, realizados como parte 

de sus actividades cotidianas

Ejercicio Físico: subcategoría de 
actividad física que ha sido 

programada, es estructurada y 
repetitiva, y responde a un fin, en 

sentido de mejorar o mantener uno o 
más componentes de la forma física

Actividad física, organizada y reglamentada, 
que tiene por finalidad preservar y mejorar la 

salud física y mental, el desarrollo social, 
ético e intelectual, con el logro de resultados 

en competiciones

Deporte de rendimiento es “el deporte que 
promueve, fomenta y estimula el que todas 

las personas puedan mejorar su nivel de 
calidad deportiva como aficionados, pudiendo 

integrarse al deporte de alto rendimiento, o 
en su caso, sujetarse adecuadamente a una 

relación laboral por la práctica del deporte

Deporte de alto rendimiento “es el deporte 
que se practica con altas exigencias técnicas 
y científicas de preparación y entrenamiento, 
que permite al deportista la participación en 
preselecciones y selecciones nacionales que 

representan al país en competiciones y 
pruebas oficiales de carácter internacional”

Las ciencias aplicadas al deporte son la 
aplicación de la teoría científica del deporte, 
o el estudio del deporte utilizando métodos 
científicos de investigación en los campos 

del rendimiento humano. El esfuerzo 
atlético y la competencia deportiva.

La producción de nuevos conocimientos a 
través de la investigación, su aplicación en 
nuestro medio y la atención de la población 

en general en los aspectos relacionados 
con la actividad física y los procesos de 

salud – enfermedad, así como la atención 
de las lesiones producidas por la misma 

actividad física

Nota:  cuadro elaborado (2024) con datos de la lgcfd (2013-2022) y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (2019).

Conclusiones

La educación física, la actividad física y el deporte son campos de conocimiento que 
comparten muchos aspectos, pero cuya aplicabilidad es diferente. Si bien a partir de 
cada una de ellas se logran adquirir diferentes herramientas motrices, cognitivas y so-
cioafectivas, la esencia de las mismas responde a necesidades diferentes. Sin embargo, 
para llegar a la actividad física, se deben cimentar las bases en la educación física; así, 
para llegar al deporte, uno pasa por la ef y la af. Podemos establecer que la educación 
física es la base de la motricidad, en la que se asientan hábitos saludables y, bajo la 
nueva reforma educativa, desde la perspectiva de la ef, se da un importante enfoque 
a la pedagogía corporal. En la actualidad, es principalmente la sep la que con sus pro-
gramas educativos implementa la educación física en el nivel primaria, aunque ésta 
debería estar presente durante toda la vida y ser reforzada en la vejez. 

Figura 2
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Por su parte, la actividad física expresada en ejercicio físico está enfocada en el for-
talecimiento de la salud. Ambos pueden y usan el deporte como medio; por último, el 
deporte como fin se centra, desde el punto de vista metodológico, en el desarrollo del 
rendimiento deportivo del atleta. Así, destacamos que el deporte es un medio dirigido 
al logro de ciertos aspectos sociales, emocionales, cognitivos y de salud que dan pauta 
para llegar a él como fin, en el sentido de que se han asentado las bases inherentes a las 
reglas, la técnica, los elementos básicos del deporte a practicar, a fin de alcanzar un fin 
competitivo de carácter federativo. No obstante, como se ha mencionado anteriormen-
te, el deporte como actividad práctica no sólo interviene en actividades meramente 
competitivas. 

En este sentido, debe visualizarse desde dos vertientes. Una de ellas es la del deporte 
como medio para la salud, la recreación y la adquisición de competencias para la vida, 
en el que no se entrena para lograr un resultado deportivo (competencia formal y ofi-
cial), sino que se lo ve como una actividad complementaria que ayudará a cubrir los 
niveles de actividad física recomendados por la oms o como herramienta para propiciar 
aspectos sociales y recreativos, recurso frecuentemente utilizado para la educación 
física, la actividad y ejercicio físico. La otra vertiente supone visualizar al deporte como 
un fin en el que recae lo competitivo y en l que influyen aspectos metodológicos / de-
portivos que ayudarán a mejorar el rendimiento de los atletas.

Actualmente, a nivel educativo existen diversas instituciones universitarias que ofer-
tan licenciaturas afines a la actividad física y el deporte; cada una de ellas establece 
un perfil específico, aunque en su desarrollo intervienen la experiencia y el perfil del 
profesorado. Sin embargo, se observa que los nombres de estas licenciaturas están 
ampliándose demasiado, ya sea por cuestiones de innovación o como simple estrategia 
de marketing. Eso hace que los perfiles sean confusos al momento de encontrar su ver-
dadera aplicabilidad, lo que se ve en licenciaturas afines a la cultura física y el deporte; 
si bien el nombre de dichas licenciaturas puede ser igual o similar entre universidades, 
el nivel de conocimiento y su aplicabilidad es diferente y, en algunos casos, no alcanzan 
el nivel esperado que se refleja en el título de las mismas. Por ello es importante que 
dirigentes deportivos y educativos, docentes y toda persona involucrada en este medio 
estén alineados con los objetivos y los alcances del área en la que se desempeñan, ya 
que en estudiantes y egresados esto repercute en las ofertas laborales realizadas por 
los reclutadores. En este sentido, se percibe que terminan solicitando docentes, entre-
nadores, instructores, etc., sin diferenciación alguna.
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Entre la percepción y la realidad de la etiqueta de productos 
empaquetados4

Marlen del Carmen Velásco Contreras5

Introducción

Este artículo tiene como objetivo ayudar al público consumidor a comprender cla-
ramente el etiquetado de productos que ofrecen modificaciones en su composición, 
para visibilizar la función que cumple la disminución de ciertos componentes e incluso 
eliminar creencias erróneas relacionadas con su consumo.

Hay que identificar que el marketing ha sido clave para comprar y consumir produc-
tos empaquetados y esto puede responder a la falta de educación alimentaria; el con-
sumo de productos empaquetados se relaciona con ideales subjetivos transmitidos por 
la publicidad, en vez de guardar concordancia con el contenido del producto (García y 
Ramón, 2022).  

Cada producto empaquetado o envasado puede, a su vez, contar con algún subtipo, 
es decir, productos con etiquetados que dan cuenta de modificaciones en su composi-
ción, como pueden ser aquellos con menor cantidad de azúcar, grasa u otros compues-
tos, identificados como “light”, “zero”, “sin gluten”, “bajo en grasa”, “sin azúcar”, entre 
otros. Los consumidores suelen asumir que el consumo de estos productos conlleva 
beneficios a la salud. Sin embargo, no siempre ésta es la realidad. A veces, la publicidad 
del producto destaca ciertas cualidades para captar la atención del público. Aunque es 
posible que el producto contenga una menor cantidad de cierto ingrediente indicado, 
debe elevar la cantidad de otros para compensar la disminución que ha realizado. 

La desinformación asociada a la compra de estos productos, sin considerar su infor-
mación nutricional, puede atribuirse en parte a la publicidad, que no sólo se encarga de 
promocionar los productos, sino también de generar empatía con el cliente. Esta cone-
xión puede llevar a que los consumidores opten por productos modificados sin tener un 
entendimiento completo de sus implicaciones nutricionales y es en este momento que 
es necesario saber ¿cuál es la disparidad entre la imagen que proyecta un producto y 
el verdadero beneficio de los productos etiquetados como: “sin gluten”, “Light”, “Zero”, 
“Bajo en azúcar o sin azúcar”, “Bajo en sodio”?

4 Artículo derivado del Diplomado en Investigación Documental Digital 2023
5 Licenciada en Nutrición por la Universidad La Salle Oaxaca, responsable de Educación Continua de la Universidad La Salle Oaxaca
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Productos modificados en su composición nutrimental

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 086 – —ssa1— 1994, un alimento modi-
ficado en su composición nutrimental es aquel al que se le ha disminuido o eliminado 
el contenido de uno o más nutrimentos en comparación con su concentración original. 
Ejemplos de estas modificaciones incluyen términos como “sin”, “bajo” o “reducido en 
grasa”, “sodio”, “calorías”, “azúcares” y “gluten” (tabla 1).

Tabla 1. Productos modificados en su composición
Componente 
modificado

Etiqueta 
marcada como “Sin”

Etiqueta 
marcada como “Bajo”

Etiqueta marcada 
como “Reducido”

Calorías < 5 calorías 
por porción

<40 calorías 
por porción

< 25% en compara-
ción con el contenido 
del alimento original 

o su equivalente
Grasa < 0.5 g por porción 3 g de grasa 

por porción
Azúcares < 5 g de azúcar 

por porción
N/A

Sodio < 5 mg por porción < 140 mg de so-
dio por porción

*Muy bajo en sodio: 
< 35 mg por porción

Nota: tabla elaborada con  base en datos de la Norma Mexicana 086 —ssa1— 1994 
(2024).

En algunas ocasiones, la ausencia de azúcar en bebidas gaseosas como refrescos o 
jugos conlleva un aumento significativo de su contenido en sodio. Esta compensación 
busca contrarrestar la reducción de azúcares y es crucial que los consumidores tengan 
en cuenta que la disminución de azúcar en estas bebidas no garantiza que el contenido 
de sodio se mantenga en la misma proporción (Azañedo et al., 2018).

El gluten

La tendencia a reducir el consumo de gluten ha prevalecido en las redes sociales 
durante bastante tiempo. Se dice que disminuir su ingesta es beneficioso para lograr 
una dieta más saludable. No obstante, hasta el momento no existen evidencias que 
respalden que una persona sin enfermedad celiaca u otras enfermedades relacionadas 
pueda obtener beneficios significativos al adoptar esta práctica (Uscátegui, 2018). De 
hecho, seguir una dieta sin gluten (tabla 2) puede ser perjudicial, en tanto reduce sig-
nificativamente el consumo de fibra y de otros nutrientes, lo que conduce a una dieta 
desequilibrada tanto en personas celiacas sin tratamiento nutricional como en perso-
nas sanas (Calle, 2020).
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Tabla 2. Productos modificados en su composición
Producto modificado Etiqueta marcada como:

“Libre de gluten o gluten free”
Gluten < 0,05 g de gluten /100 g expresados en materia seca

*Tabla 2. Norma Mexicana 086 —ssa1— 1994.

La publicidad

La publicidad desempeña un papel crucial en la formación de la autopercepción y el 
cuidado de las personas. A través de la misma se establecen estándares cada vez más 
definidos que influyen en la regulación emocional individual, orientando las expecta-
tivas de los consumidores. Estas expectativas, en gran medida impulsadas por los me-
dios de comunicación, reflejan las preferencias del consumidor en términos de salud, 
calidad de los alimentos y la importancia de mantener una imagen corporal positiva 
(Sloan, 2000, citado en Garzón y Botero, 2023).

En la década de los noventa, los productos bajos en grasa se convirtieron en un esti-
lo de vida, dando origen a técnicas publicitarias centradas en los textos y expresiones 
para transmitir el mensaje.  

La promoción de un estilo de vida saludable se realiza comúnmente mediante la 
representación de actividades físicas, la expresión de felicidad y la evocación de la pu-
reza en las imágenes. Se incorporan colores estratégicos, como el verde, asociado con 
una perspectiva orgánica, y el azul, empleado para su relacionamiento con la salud y lo 
saludable y clave en las estrategias de atracción del consumidor. Desde el diseño del 
envase hasta la promoción en diversas plataformas se transmiten mensajes vinculados 
al bienestar, la juventud y la belleza, contribuyendo así a fomentar la preferencia por 
estos productos (Contreras et al., 2019).

Factores que influyen en la compra del producto

- La publicidad: utiliza la persuasión emocional como una estrategia para influir en 
el comportamiento alimentario del consumidor, incluyendo elementos como el uso de 
colores, la promoción a través de celebridades, la presentación de pericias respaldadas 
por estudios científicos o el respaldo de asociaciones gremiales, la exageración y el hu-
mor (Faucheux, 2019 citado en Garzón y Botero, 2023).

- Conocimiento del consumidor: Vieira (2018, citado en Garzón y Botero, 2023) cate-
goriza tres grupos distintos de consumidores: el “consumidor escéptico”, el “consumi-
dor informado” y el “consumidor curioso”.
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• Consumidor escéptico: es aquel que no confía en la publicidad y basa sus eleccio-
nes en la calidad, el sabor y la frescura de los productos.

• Consumidor informado: asocia la imagen corporal con la comida. Se deja in-
fluenciar por mensajes publicitarios, pero también tiene en cuenta aspectos 
como la calidad y la relación entre la imagen corporal y la alimentación.

• Consumidor curioso: valora la relevancia de la publicidad, pero no tiende a 
realizar compras impulsivas.

Motivación: la regulación emocional desempeña un papel crucial, influyendo en las 
decisiones y acciones relacionadas con el consumo alimentario, ya que las emociones 
pueden afectar significativamente las elecciones y comportamientos del consumidor 
en este contexto (Garzón y Botero, 2023).

Conclusiones

Es fundamental concientizar a los consumidores sobre la importancia de identifi-
car con precisión los productos que adquieren. Leer detenidamente las etiquetas 
les permite tomar decisiones informadas, alineadas con sus necesidades y prefe-
rencias. Dado que el mercado siempre empleará estrategias persuasivas, la res-
ponsabilidad de comprender recae en el consumidor, lo que influye en un cambio 
saludable en su alimentación, evitando caer en engaños y siendo más selectivo 
al elegir productos a ser incorporados en su dieta diaria. No se trata de clasificar 
los alimentos en “buenos” o “malos”, ya que todo depende de la frecuencia y las 
cantidades consumidas. Si un producto tiene mayor cantidad de sodio, azúcar, 
grasa o calorías en comparación con otro, idealmente se deberá elegir el que ten-
ga menor cantidad de estos componentes.

La publicidad es indispensable para que un producto destaque entre otros y será 
el consumidor quien elija el que más le agrade. Para discernir qué es “falso” y 
qué es “real”, se necesitaría un estudio más profundo, pero como consumidores 
podemos comparar las etiquetas y cantidades presentes en los productos que se 
nos ofrecen. 

Los hábitos saludables no se limitan únicamente a la alimentación; también in-
volucran la creación de rutinas de ejercicio y otras acciones que contribuyan a 
mejorar la salud en general. Identificar la necesidad imperante de eliminar de 
nuestra dieta alimentos con altos contenidos de azúcares, sal, grasa o calorías 
podría ser el primer paso. Reconocer los productos que cumplen con los criterios 
de bajo contenido es esencial para promover un cambio efectivo hacia una vida 
más saludable.
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Activar pensamientos y toma de decisiones en las Ciencias del 
Deporte6

Osiel Nieves Medina7 

Introducción

Ante las necesidades que demandan las nuevas generaciones y el regreso al ámbito 
educativo pospandemia, los modelos, métodos y técnicas de aprendizaje han evolu-
cionado y mejorado. En el ámbito físico-deportivo se busca responder a problemáticas 
que los profesionales identifican durante las sesiones de práctica-teoría en las que se 
desarrollan temas de educativos, deportivos, de recreación y salud. 

En el anecdotario quedan aquellas clases en que el docente organizaba a los alum-
nos de una forma militar, dando y siguiendo indicaciones, donde se imitaba y repetía 
lo que el profesor indicaba. En la actualidad esas formas se han vuelto obsoletas y se 
espera sigan siendo escasas, lo cual da la pauta para utilizar más recursos didácticos, 
plataformas digitales y nuevas formas de enseñar que mantengan la motivación y el 
interés de incorporar nuevos conocimientos y habilidades motrices, que promuevan el 
aprendizaje autónomo y cooperativo de los estudiantes.  

Para que esto suceda, es primordial la disposición del docente, quien debe motivar 
a los estudiantes a adentrarse en el aprendizaje y participar activamente, promoviendo 
la curiosidad, el gusto por explorar nuevos y mejores aprendizajes. Ante esta situación, 
Salmerón (2013, como se cita en Usan, 2020) establece que se necesitan métodos más 
innovadores para cumplir el objetivo, docentes proactivos y el aprendizaje basado en 
problemas. Estos últimos ejercen una influencia mayor, siendo determinantes en el de-
sarrollo de las competencias y en los puestos de trabajo.  

En este sentido, la metodología de enseñanza en el área de las Ciencias del De-
porte ha ido creciendo, debido a la necesidad de involucrar a estudiantes, docentes, 
contenido y contexto. Con el desarrollo de esta investigación se pretende describir las 
metodologías participativas utilizadas por los docentes durante el proceso de enseñan-
za–aprendizaje y establecer cómo facilitan la interacción entre los estudiantes del nivel 
superior. 

Se busca promover experiencias en las que los jóvenes vivencien el deporte desde 
una perspectiva global, que desarrollen su competencia motriz y su cultura deportiva. 

6 Artículo de divulgación resultado del Diplomado en Investigación Documental Digital 2023
2 Licenciatura en Cultura Fisica. Benemerita Universidad Autonoma de Puebla. 
7Osiel Nieves Medina  Docente, Universidad La Salle Oaxaca, osielnm@gmail.com
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Esto implica lograr un alcance social en el cual pueda describirse cómo trabajar ante 
la diversidad sexual y de género, así como conocer la importancia de la neurocien-
cia en los procesos cognitivos que se dan en el ámbito deportivo y cómo utilizar las 
aplicaciones digitales para la práctica-evaluación de la actividad y ejercicio físico. Por 
consiguiente, es primordial identificar las metodologías utilizadas por los docentes con 
las nuevas generaciones y cuáles han sido de mayor relevancia para su aplicación en el 
nivel superior.

El recorrido de un enfoque

Es conocido que los modelos pedagógicos involucran la participación activa con el 
propósito de mejorar el desempeño motriz del estudiante. Para que esto suceda, es 
necesario conocer el contexto, adaptarse a las necesidades e intereses del estudiante, 
propiciar ambientes que favorezcan la participación y la interactividad en el aula y los 
diferentes escenarios en que se desarrolla la práctica docente. 

Esto ha llevado a caracterizar el enfoque de la pedagogía como no lineal y el diseño re-
presentativo de tareas. Esta práctica se aleja de las tareas cerradas-analíticas, orientadas 
a la repetición y la reproducción analítica. De acuerdo con Serra-Olivares y García-Ru-
bio (2017), “se ha demostrado cómo la pedagogía no lineal, proporciona una sólida 
base para asegurar la eficacia de la enseñanza centrada en el aprendiz, así como en el 
contexto, donde los participantes aprenden a través de explorar el juego y buscar solu-
ciones” (p. 270).

Resulta primordial entender el contexto y la dinámica de los diferentes deportes, 
porque son cambiantes, llenos de incertidumbre; de ahí la necesidad de conocerlos y 
controlarlos. 

La pedagogía no lineal aplicada al deporte supone la aplicación de los conceptos y 
herramientas de las dinámicas no lineales a las prácticas de enseñanza/entrenamiento 
(Chow et al., 2006, como se cita Serra-Olivares y García-Rubio, 2017).   

Se apuesta por el aprendizaje experiencial, autónomo y cooperativo, mediante el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic), las neurociencias y la 
inteligencia artificial. 

Consecuentemente, al relacionarse con las diferentes etapas de la vida durante las 
sesiones de educación física, entrenamiento deportivo, recreación y práctica del ejer-
cicio físico, se debe considerar la diversidad de pensamientos e ideas como procesos 
cognitivos que rigen la memoria y el aprendizaje, así como el cúmulo de emociones, que 
son cruciales al motivar y estimular el conocimiento. 
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León-Díaz et al. (2023) corroboran la escasa presencia de las metodologías activas 
en las clases de educación física a nivel secundaria, donde predomina el estilo de ense-
ñanza instructiva y bajo un modelo reproductivo.

Bajo este orden de ideas, diversos autores parten de los siguientes elementos para 
abordar las metodologías activas en la educación física: (a) adquisición de competen-
cias clave; (b) desarrollo de la autonomía del alumno; (c) incremento de la motivación 
hacia la práctica. 

Como plantean León-Díaz et al. (2023), utilizar un enfoque de competencias tiene 
como consecuencia reducir la carga de contenidos específicos de la educación física y 
priorizar aprendizajes de carácter interdisciplinar y transversal.

• La adquisición de competencias clave, acorde a las necesidades actuales, que 
ayuden a superar los diferentes problemas motrices. Como refiere Ruiz-Pérez 
(2021, como se cita en León-Díaz, 2023), sirve como medio para la realización 
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria, ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente. 

• Desarrollo de la autonomía. La educación física promueve la autonomía del 
alumno, quien es capaz de aprender por sí mismo, para que considere la prác-
tica del ejercicio físico y el deporte a lo largo de su vida. Esto se da a través de 
la progresión de las experiencias y conocimientos de los que el estudiante se 
va apropiando conforme a su ritmo. Así se orienta el desarrollo de su motrici-
dad, que muestra que no necesariamente presenta dificultades en el aspecto 
motor, sino en las capacidades interpersonales para tomar decisiones y actuar 
de manera autónoma.

• Motivación hacia la práctica; aumentar la motivación del alumno a partir de 
la práctica regular y sistemática de la educación física es primordial para que 
quieran aprender. Existen varios recursos que pueden utilizarse en el desa-
rrollo de los juegos: narrativa, insignias, puntos, niveles, avatares, etc. Esto 
aumenta la predisposición y el grado de implicación en las actividades y los 
retos motores.

Es imprescindible saber orientar y limitar el uso de estos recursos como estrategia 
para estimular los aprendizajes, a fin de que no se vuelva monótono condicionar al 
alumno con premios y recompensas que les alejen de la realidad educativa y social.

 
Despertar el interior de cada estudiante para que identifique su independencia, sa-

tisfacción personal, fuerza interior, es propio de la motivación intrínseca para tener 
disposición hacia la práctica de la educación física. 
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Las metodologías activas pueden facilitar la creación de un clima motivacional posi-
tivo y generar experiencias favorables de aprendizaje en educación física (Hendrickson, 
2019, como se cita en León–Díaz et al., 2023).     

¿Activas o participativas?

Implementar cambios en el paradigma educativo-deportivo haciendo uso de las me-
todologías participativas tiene la finalidad de que los estudiantes sean generadores de 
su propio aprendizaje. Uno de los objetivos perseguidos implica orientar la educación 
hacia la acción, evitar la pasividad, la repetición e incrementar el grado de satisfac-
ción en el proceso de enseñanza-aprendizaje por ambos actores (docentes-estudian-
tes-compañeros).   

Como refieren Villamil et al. (2023), las metodologías participativas son estrategias 
que fomentan que el alumnado sea partícipe de su aprendizaje, convirtiéndose en un 
agente activo y no pasivo. 

Durante las últimas décadas se ha optado por clasificar estas metodologías de acuer-
do con su modalidad organizativa o número de horas de preparación. Una de las más 
generales es la propuesta por Fernández (2006, como lo citan Araya-Crisóstomo y Urru-
tia, 2022), quien las clasificó en tres grupos: basadas en clases magistrales, orientadas 
al trabajo en equipo y fundamentadas en el trabajo individual. 

Con base en las revisiones realizadas, Araya-Crisóstomo y Urrutia (2022) proponen 
el uso de metodologías participativas para el trabajo grupal e individual, las cuales se 
desglosan a continuación.

1. Metodologías participativas para el trabajo individual: estudio dirigido, demos-
tración, organizadores previos, conceptos clave.

Estudio dirigido: como método de enseñanza consiste en guiar el aprendizaje, ge-
nerar ideas, con base en la voluntad del docente, quien debe estimular al alumno para 
dialogar, indagar, debatir y actuar de forma consciente al organizar su aprendizaje. Cabe 
destacar que no sólo se refiere a la guía de conocimientos; además, involucra habilida-
des, actitudes y valores en el alumno.

Demostración: procedimiento deductivo que busca comprobar el estudio teórico y 
ver cómo funciona o se ejecuta en la práctica. La demostración es una exposición que 
pretende confirmar las explicaciones y puntos de vista emitidos y realizar la ejecución 
de una tarea en concreto. 
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Durante las clases de educación física-deportiva se experimentan y vivencian el ges-
to motor y la técnica, para mejorar la habilidad motriz; posteriormente se exponen y 
reafirman, a la vez que se fortalecen, la confianza y el nivel de autonomía que se requie-
re para el desarrollo de las habilidades físico-motrices.

Organizadores previos: se parte de la información que el estudiante posee y cono-
ce, y que se almacena en su estructura cognitiva. De acuerdo con Ausubel (1980), la 
función del organizador previo es servir de puente para conectar con las nuevas ideas, 
conceptos y contenidos, sirviendo para manipular la base de la estructura cognitiva y 
generar el aprendizaje significativo. 

Conceptos clave: son las ideas importantes, específicas, que organizan el contenido 
de las asignaturas y buscan conectar con los nuevos conceptos, datos y temas, los cua-
les contribuyen al desarrollo del pensamiento de orden superior.

Nota: esquema elaborado con datos obtenidos de Araya-Crisóstomo y Urrutia (2022).
 2. Metodologías participativas para trabajo grupal: juegos de rol, debate, apren-
dizaje basado en problemas, aprendizaje entre pares, lluvia de ideas, método de 
caso. 

Juegos de rol: se utiliza para fomentar el aprendizaje activo, donde el alumno se 
enfrenta al simularse una situación real de su contexto. Se aplican conocimientos y 
habilidades vistos en algún momento del desarrollo de la asignatura y en el escenario 
se vivencia la interacción entre sí, al asumir su papel, así como la colaboración entre 
compañeros para solucionar un problema planteado, gracias al cual aprenden del papel 
que interpretan y reconocen sus intereses, motivaciones y responsabilidades. 
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Debate: contribuye y fomenta el desarrollo de las habilidades cognitivas y comuni-
cativas, al hacer uso de los contenidos de una asignatura determinada; permite que, de 
forma grupal (por equipos, tercias), los estudiantes exploren su capacidad de argumen-
tar, el uso del lenguaje verbal-no verbal, la escucha activa, el respeto por la opinión de 
sus compañeros, así como el control de sus emociones. 

ABP: método centrado en el estudiante, mediante el cual adquiere conocimientos, 
habilidades y actitudes ante situaciones de la vida real. Se trata de involucrar a los es-
tudiantes en los problemas como punto de partida, para que sean capaces de analizar y 
enfrentarse a las situaciones que se presentan en el área profesional. Se les incentiva a 
colaborar en pequeños grupos en los que se plantea una situación–problema real, don-
de puedan vivir la experiencia y entre ellos interactuar, observar y reflexionar, con la 
finalidad de poner en práctica sus habilidades y la toma de decisiones para la solución 
del problema planteado. 

Aprendizaje entre pares: es una de las formas de fomentar el diálogo entre estu-
diantes, docentes o personas con características similares (edad, intereses, formación, 
experiencia). Supone el intercambio de información y la colaboración sobre un tema 
específico, de manera que se promueva el aprendizaje activo y se refuerce el aprendi-
zaje propio. Permite fomentar una mejor aceptación y comodidad, al adoptar mejores 
actitudes y valores, entre ellas, el respeto, la comunicación y la tolerancia entre pares.

Lluvia de ideas: herramienta utilizada al plantear el conocimiento de un tema, objeto 
o situación, propiciando que los grupos interactúen y generen ideas, dando la oportu-
nidad de expresar sugerencias sobre un determinado problema, haciéndolo de forma 
creativa, combinando ideas para dar lugar a ideas nuevas y que ello permita encontrar 
la solución al problema planteado. 

Método de caso: forma de enseñanza en la que se plantean el análisis y la discusión 
en torno a una situación, problemática o experiencia de la vida real. Se debe analizar 
si verdaderamente se trata de una situación problemática y, si es así, a ésta se le de-
nomina caso. Los estudiantes retoman sus conocimientos teóricos, plantean posibles 
soluciones mediante la revisión de los contenidos vistos en la asignatura u observados 
en el contexto, lo que les permite desarrollar habilidades analíticas, ejercer la toma de 
decisiones, la escucha activa y la colaboración grupal. 
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NOTA: esquema elaborado con datos obtenidos de Araya-Crisóstomo y Urrutia 
(2022).

Con base en la revisión y la descripción de las metodologías participativas, se pue-
de observar la diversidad de formas de enseñanza-aprendizaje individual y grupal que 
pueden utilizar los docentes para apoyar al alumno en el desarrollo de sus habilidades 
comunicativas, la cohesión de grupo y la cooperación, aspectos que elevan la calidad 
en la metodología de la enseñanza. Se oberva que la implementación de las diferentes 
metodologías es valorada y apreciada por docentes y alumnos.     

Conclusiones

De manera general se puede decir que deben utilizarse metodologías participativas 
para facilitar la comprensión de las asignaturas, temas y problemáticas que se presen-
ten en la teoría y la práctica. Éstas contribuyen a mejorar las habilidades cognitivas, 
sociales y motrices en el alumnado.

Las estrategias planteadas son una alternativa para mejorar la dinámica de las cla-
ses teórico-prácticas desarrolladas en el nivel superior. Poner en práctica este tipo de 
estrategias facilita el trabajo interdisciplinar y transversal, dando la oportunidad para 
el desarrollo de proyectos en áreas afines a las Ciencias del Deporte. 

Es relevante seguir fomentando dinámicas de trabajo cooperativo que resalten los 
valores de igualdad, solidaridad, empatía, respeto y, a su vez, reducir las actividades 
individuales y competitivas. 
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Claroscuros del Método de Caso como estrategia educativa a 
150 años de su creación8

Verónica Selene Sánchez Aguilera9

Introducción

El método de caso o método de casos es una iniciativa didáctica originada en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Harvard en 1870. Ésta se formalizó como método 
de enseñanza en 1914 en la misma facultad, bajo el nombre de “Case System”3. Seis años 
después, en 1920, la Escuela de Negocios de Harvard (HBS, por sus siglas en inglés Har-
vard Business School) la puso en práctica editando el primer libro de casos y asignando 
un presupuesto a dicha metodología para fortalecer su uso mediante la escritura de un 
mayor número de casos de aprendizaje. 

En 1935, la estructura del método se concreta y con ello se extiende a otros campos 
de estudio. Para 1985, la metodología es acogida en la Escuela de Medicina de Harvard 
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010; Taoultsides, 2022).

El método de caso (The Case Method por su denominación original en inglés) es una 
metodología1 o técnica de enseñanza conocida. La gran mayoría de los usuarios sólo co-
noce lo superficial y dejada de lado el hecho que, por ser un método, requiere una serie 
de pasos que -como su propio nombre lo indica-, aunque no se denominen, al menos sí 
deberían conocerse, lo que permitiría aplicarlo de manera adecuada y obtener los re-
sultados de aprendizaje deseados o perseguidos. Finalmente, la labor docente siempre 
se enfoca en generar el mejor y mayor aprendizaje em el estudiante.

El auge en el uso de la metodología de casos se debe a que representa un medio in-
novador; un tanto divertido o interesante para el alumno, pues es más lúdico que otras 
técnicas didácticas. Habitualmente los casos son compartidos entre docentes o los 
consiguen de forma casual teniendo sólo el caso sin la nota de enseñanza; para usarlo 
en clase, lo fotocopian, lo envían digitalmente o lo plantean verbalmente en la sesión, 
apuntando en el pizarrón algunos datos, asimismo, en tanto carecen de la nota de en-
señanza lo aplican por intuición, lo que hace de esta práctica una aplicación banal y sin 
sentido, ya que no se apega a la metodología. Ésta es una de las principales divergencias 
y omisiones al propio método.

1  Artículo de divulgación resultado del diplomado en Investigación Documental Digital.
9 Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); máster en Co-
municación Empresarial por el Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra; maestra en Comunicación Estra-
tégica por la Facultad de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); pasante del doctorado en In-
novación y Gestión de Instituciones por el Instituto de Estudios Universitarios (IEU), docente de medio tiempo definitiva en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP, docente por asignatura de la maestría en Comunicación Social y Política 
en la Universidad La Salle Oaxaca, correo electrónico: vero.sanchez@correo.buap.mx mceveronica.sanchez@gmail.com  

mailto:vero.sanchez@correo.buap.mx%20mceveronica.sanchez@gmail.com
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En segundo término, un asunto no menos preocupante tiene que ver con que, la 
expresión de “estudio de caso” o “caso de estudio” se ha equiparado o se utiliza como 
sinónimo para aludir a la metodología de caso o a los casos de aprendizaje (CA), sien-
do los tres cosas diferentes. Es cierto que los tres recursos se basan en un situación o 
vivencia real, pero cada uno de ellos la aborda de forma diferente y persigue resultados 
diferentes, tanto para el producto en sí, es decir, el documento que del proceso utili-
zado resulte, como para los beneficios relativos al proceso de enseñanza aprendizaje.

Por lo señalado, la finalidad del presente artículo es retomar y hacer un recuento 
del “método de caso”, para que de quien desee hacer uso de él tenga un acercamiento 
al mismo, conozca sus bondades, así como los requisitos o el trabajo a realizar para 
aplicarlo y obtener los mejores resultados. Adicionalmente, se esclarecen las similitu-
des, diferencias y características de un caso de estudio o estudio de caso, un caso de 
aprendizaje (CA) y el método de caso, a fin de contribuir a su correcto uso y aplicación.

Se busca que quienes ya conocen la metodología y la han usado reflexionen sobre 
cómo la han aplicado, porque al parecer, las omisiones en que se han incurrido son 
resultado de la propagación de la metodología con base en las ventajas que representa. 
Sin embargo, la limitación en el acceso a los casos de aprendizaje como recurso didác-
tico debido a su monetización, provocó que su uso se extendiera de forma limitada o 
parcializada.

De ahí que la importancia de este artículo radique en aportar un escenario claro 
a todo aquel que esté inmerso en una actividad de enseñanza que busque generar 
un mejor y mayor aprendizaje en sus alumnos. Además, se pretende que las propias 
instituciones educativas y los docentes vean en esta metodología una convergencia 
entre la enseñanza, la investigación y la práctica; adicionalmente para la institución, 
la escritura de casos de aprendizaje representa un medio para fomentar la generación 
y producción de conocimiento lo que se considera como una contribución intelectual 
(Reed y Ballesteros-Sola, 2024). En el caso de México, la escritura de casos de aprendi-
zaje (CA) representaría un medio para acrecentar la vinculación entre las Instituciones 
de Educación Superior (IES) y los diversos ámbitos de la sociedad y el entorno en que 
se encuentren inmersas.

En el primer apartado se busca establecer qué es lo que el entorno demanda hoy a 
las instituciones de educación superior en términos de formación, habilidades y com-
petencias de sus egresados.

Posteriormente, se pretende diferenciar las actividades que desde la didáctica pue-
den realizar el docente y los alumnos en el contexto de la enseñanza –aprendizaje. 
Además, se aborda qué implica la investigación dentro de una institución educativa. 
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Finalmente, se realiza una aproximación a la vinculación que puede establecerse entre 
el entorno y la institución educativa a través del método de caso. En este sentido, se 
explican los pasos, fases y requisitos que demanda su correcto uso, así como sus dife-
rencias y similitudes con el caso de estudio o estudio de caso.

Qué espera la sociedad de los egresados y futuros profesionistas

Entre las competencias que demandan los entornos laborales y sociales se encuen-
tran: “la experiencia, el trabajo colaborativo, adaptación al cambio, liderazgo, creati-
vidad, inteligencia emocional, habilidades digitales” (UO Global Universidad ONLINE, 
2022, parr.1) así como las propias del área disciplinar; sin embargo, también es impera-
tivo conocer las capacidades que las organizaciones demandan de los egresados, pues, 
al final la educación es la base del crecimiento económico y uno de los pilares de la 
competitividad.

Juárez y Torres (2022) señalan que “ante los desafíos cambiantes e inciertos que 
toda profesión enfrenta en el contexto actual, la actividad investigativa asume un papel 
cada vez más importante en la formación universitaria” (p. 2), ya que la competencia 
de un egresado no solo se observa en la correspondencia entre la teoría adquirida y la 
práctica ejercida, sino también en que los profesionistas deben tener “competencias de 
reflexión, acción, identificación de problemas y la búsqueda de soluciones”.

Pero ¿cómo lograr dichas competencias teóricas y prácticas en los estudiantes que 
se forman en instituciones educativas, principalmente de educación superior, que re-
presentan la última etapa formativa y de trayectoria escolar de un futuro profesionista 
y ciudadano social y productivo? A través del currículo y la didáctica.

Enseñar y aprender: armonía o ruptura

El currículo es un tema, tendencia, forma o propuesta de la cual se apropian las 
entidades educativas10 públicas y privadas; éstas gestionan u organizan una serie de 
contenidos como guía para encaminar un proceso formativo académico en el que pre-
vén la obtención de ciertos resultados, convirtiéndose el cumplimiento de éstos en la 
preocupación principal de la entidad educativa. Ello deja de lado a los sujetos en los 
que dicho proceso y contenido deberán materializarse, al formar “ciudadanos produc-
tivos” con los conocimientos que los vuelvan competentes. Para cumplir con este fin se 
auxilian de prescriptores burocráticos como las evaluaciones y otras mediciones cuyo 
fin es comprobar el cumplimiento del currículo, no de la adquisición los saberes.

10 Entiéndase entidad educativa como las instituciones educativas de cualquier nivel, así como las dependencias guber-
namentales denominadas como ministerios, secretarías o algún otro apelativo que designe a aquella organización o de-
pendencia encargada de regular, normar o determinar el sistema educativo de un estado y/o país.
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En tanto la didáctica se enfoca en el trabajo realizado en el aula -la interacción, con-
vivencia y coexistencia entre alumnos y docentes, que se tensionada y/o limitada por 
lo que establece el currículo versus el desarrollo personal y cognitivo planteado desde 
la didáctica-, el currículo busca estandarizar los resultados educativos; la didáctica se 
enfoca en las condiciones de desarrollo de cada estudiante (Díaz-Barriga, 2021).

Díaz-Barriga (2021) señala una contraposición entre el currículo y la didáctica, pese 
a que “toda propuesta curricular contiene de manera implícita una perspectiva didác-
tica” (p.3), es decir, una serie de técnicas o recursos a ser aplicados para impartir los 
contenidos, estableciendo de alguna forma un modelo educativo; ambos, la didáctica y 
el currículo, “operan en una permanente contradicción sobre el acto educativo”, debido 
a que cada uno de ellos parte de una percepción y concepción diferente del proyecto 
educativo y de lo que se espera de éste. Bajo esta óptica es que se expandió el método 
de caso, por ser una metodología que, por su dinamismo y el aprendizaje significativo 
en los estudiantes, concretaba la impartición de un currículo de forma exitosa. Sin em-
bargo, no logró los resultados esperados, porque se dejó de lado la didáctica inherente 
a éste, es decir, los requisitos fundamentales para implementarlo, de entrada, el cono-
cimiento básico en torno a él.

La curiosidad es inherente a la naturaleza humana, por tanto, en cierto grado, todo 
ser humano es un investigador. Investigar lleva a conocer mejor la realidad, a describir 
y explicar los fenómenos que en ella tienen lugar (Coller, 2005 en Enriquez Jiménez y 
Barrio Fraile, 2018), es hoy un reto, pues esa realidad en ocasiones va más rápido que 
el tiempo en que se logra reaccionar adecuando un currículum, definiendo la organiza-
ción educativa que lo promueve y la didáctica que en ella se ejecuta, así como la misma 
generación de conocimientos.

El método de caso entendido como una estrategia didáctica para un currículo, es 
gestionado e implementado como la base que permita dominar las técnicas requeridas 
para acogerlo en una organización educativa y que rinda los frutos escolares de saberes 
esperados es el reto, pero debe partir de la claridad y el conocimiento sobre éste.

Luz y sombra: método de caso, caso de aprendizaje y el caso de 
estudio o estudio de caso

El método de caso fue una iniciativa del decano de la Facultad de Derecho de Har-
vard, Christopher Columbus Langdell, en 1870; ésta consistía en que sus alumnos leye-
ran casos, situaciones que se daban en la realidad, en lugar de los libros de texto “teó-
ricos”, para que dialogaran sobre ellas y dieran posibles soluciones. Su uso se formalizó 
en dicha facultad en 1914, bajo el nombre “Case System”; en 1920 fue adoptado por la 
Escuela de Negocios de Harvard y es desde esa área que adquiere su auge, por tratarse 
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de un recurso didáctico que favorecía que los estudiantes “tomaran decisiones” sobre 
una determinada situación de negocios.

En 1935, la estructura del método de caso se consolida, lo que permitió que se exten-
diera a otros campos de estudio. Pero ¿en qué consiste dicho método?:

En primer lugar, debe de tenerse una situación (no necesariamente un problema) 
que ya haya ocurrido y en la que se tomó una decisión que marcó el rumbo de acción 
a seguir; esta cualidad es la característica primordial que diferencia al método de caso 
del caso de estudio, que más adelante se explicará.

Dicha situación, en su momento, representó un dilema para la persona que tomó la 
decisión, por lo que se vuelve relevante para el aprendizaje. Cuando se detecta que en 
ese acontecimiento se aplicaron de manera consciente o inconsciente conocimientos 
teóricos o que la situación permite la aplicación de teorías, entonces esa situación se 
vuelve un caso de aprendizaje que hay que documentar mediante una investigación.

Sin embargo, esta investigación no es un estudio de caso, porque se va a documentar 
algo que ya sucedió y ya tuvo un resultado o desenlace. Por tanto, una vez identificada 
la situación que representa un caso de aprendizaje se procede a diseñar el proyecto de 
investigación, que normalmente será documental y cualitativo: documental porque se 
solicitará información o se buscará, principalmente, en fuentes primarias escritas; cua-
litativo porque, para escribir la situación, se recurrirá a la entrevista como herramienta 
de recolección de información; ésta se realizará al sujeto que protagonizó la situación y 
a algunas personas involucradas, a fin de la escritura se haga de la manera más apegada 
posible a los hechos, procurando que transmita la complejidad que supuso tomar una 
decisión; debe permitir a los lectores del caso de aprendizaje, involucrarse en éste.

El caso de aprendizaje puede concebirse como un recurso didáctico resultado del 
proceso de investigación realizado y tiene ciertas características:

Figura 1. 
Características del caso de aprendizaje

Nota: su estructura se compone de (Reed y Ballesteros-Sola, 2024): 



38

Publicación semestral, Vol. 1, Núm. 1, 2024

Editorial Universidad La Salle Oaxaca

Revista multidisciplinaria de divulgación “Saberes y Comunidad”             

Figura 2. 
Estructura de un caso de aprendizaje

Para escribir un caso de aprendizaje (escritura de casos o case writing en inglés), es 
necesario capacitarse, del mismo modo que cuando se quiere ser escritor de novelas, 
fábulas o cuentos; si bien en ocasiones se puede hacer de forma innata, no se debe pa-
sar por alto que un caso de aprendizaje con validación debe fundamentarse en la inves-
tigación y el dominio de la técnica de escritura de casos, porque el éxito del propio caso 
dependerá de seguir este método. Equiparándolo a una máxima de la administración 
todos los proyectos provienen de ideas relevantes, pero varios perecen en la implemen-
tación. Hay casos de aprendizaje de alto valor académico, que pueden perder su validez 
porque no se sustentan adecuadamente.

De ahí que sea posible considerar al método de caso como una estrategia didáctica 
por el impacto que puede tener en una materia o curso, en un currículo. Éste se com-
pone de varias fases, a saber:

Figura 3. 
Fases o etapas del método de caso
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A modo de cierre el caso de aprendizaje es el resultado de un proceso de investiga-
ción, ambos son fases del método de caso.

La sombra que se ha superpuesto sobre el método de caso es el estudio de caso o 
caso de estudio (apelativos usados como sinónimos del primero, pero que, en realidad, 
se diferencian de éste). El estudio de caso es un enfoque de investigación de corte 
cualitativo centrado en explicar y describir un fenómeno que está sucediendo en la 
realidad; es algo presente que se está observando o manifestando en el mismo momen-
to en que ocurre y puede presentarse de forma cíclica, principalmente en los ámbitos 
sociales, ya que el estudio de caso permite ahondar en una realidad que no es única, 
pero es global y no puede ser divida en partes (Enriquez Jiménez y Barrio Fraile, 2018), 
requiere ser comprendida y explicada en su complejidad.

Entendiendo que el estudio de caso se realiza en una situación presente, cabe expli-
car que, cuando en el área de la salud se habla de la metodología de caso también se 
hace una alusión equivocada a la misma, pues los estudiantes de estas áreas documen-
tan situaciones con pacientes presentes y reales que en ese momento sufren, padecen 
o presentan cuadros de salud que diagnostican para tratar de curarlos. “El estudio de 
caso se centra en una situación particular, proporcionando una excelente vía de análi-
sis de problemas de la vida real y ayudando a comprender el fenómeno que se somete 
a estudio” (Enriquez Jiménez y Barrio Fraile, 2018, pág. 4).

Donde sí hay coincidencia es que en el estudio de caso y en los casos de aprendizaje 
los métodos no permiten producir generalizaciones, ya que ambos se centran en situa-
ciones de la vida real únicas e irrepetibles, que podrían ser similares a otras y servir de 
base para explorar esas nuevas situaciones, pero no de forma idéntica.

Conclusión

El método de caso es una estrategia didáctica que puede proveer un proceso de 
enseñanza y aprendizaje significativo para el alumno, en tanto enlaza el currículo con 
la didáctica. Asimismo, es un medio para vincular a la institución con su entorno y 
proyectarla como un agente social y de cambio involucrado con su comunidad, región, 
estado al promover la investigación docente y con ello fortalecer la generación de co-
nocimiento como parte de los pilares de la competitividad y el crecimiento económico.

El estudio de caso o caso de estudio es un enfoque de investigación cualitativa que 
tiene que ver con la exploración y descripción de fenómenos, sobre todo sociales, con 
el fin de comprenderlos para así darles una explicación.

En ambos, método de caso y estudio de caso, está involucrada la investigación; ésta 
se hace en diferentes momentos y bajo distintos métodos.



40

Publicación semestral, Vol. 1, Núm. 1, 2024

Editorial Universidad La Salle Oaxaca

Revista multidisciplinaria de divulgación “Saberes y Comunidad”             

Hoy la didáctica demanda de los docentes mayor creatividad, pero en la aplicación 
adecuada de las estrategias y técnicas estará la consecución de resultados escolares 
óptimos para la demanda de las sociedades: profesionistas reflexivos, proactivos, pro-
positivos, éticos y humanos.
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Habilidades blandas: ventaja competitiva para los ingenieros 
en el mercado laboral11

Zuri Sarai Altamirano Sánchez12

Introducción

El mundo de hoy se encuentra en constante transformación, la sociedad avanza a 
pasos agigantados; el desarrollo tecnológico acelera la necesidad de adaptación, nos 
vuelve menos humanos y más dependientes de las máquinas. Por la naturaleza de la 
disciplina, los profesionales de la ingeniería priorizan las habilidades duras y técnicas 
en su formación, ya que son necesarias para el manejo y desarrollo de la tecnología 
frente a otras como las habilidades sociales que facilitan el aprendizaje del ser y del 
convivir con otros, pues se consideran ya sea propias o que tienen mayor prioridad en 
áreas de conocimiento como las humanidades.  

Si bien la tecnología favorece varios aspectos de la vida, también suprime un aspecto 
importante: la relación con el otro. El uso masivo y sin medida de estas herramientas 
ha llevado a que las empresas señalen una falta de talento (ManpowerGroup, 2022; In-
fante et al., 2023) para ocupar puestos laborales, pues a pesar de que cuentan con las 
habilidades técnicas, los egresados de educación superior muestran dificultades para 
realizar actividades que requieren la cooperación y el trabajo en equipo. 

En este artículo se pretende identificar la importancia de las habilidades blandas 
(hb) para la empleabilidad de los profesionales de la ingeniería, identificando por qué 
éstos se encuentran en una posición estratégica, por qué las hb constituyen una ven-
taja competitiva y, por último, las hb que requiere un profesional de la ingeniería para 
incorporarse en el mercado laboral. 

Los profesionales de la ingeniería: posición estratégica y retos 

La transformación impulsada por fenómenos como la globalización, la era digital y 
los avances tecnológicos, entre ellos, la inteligencia artificial (ia), configuran nuevos 
escenarios económicos, políticos y culturales (fmi, 2023) a los que deben enfrentarse 
los egresados de los diversos programas de ingeniería. Los profesionales de la ingenie-
ría poseen y desarrollan conocimientos en el ámbito de la ciencia, las humanidades 
y la tecnología con base en la física y las matemáticas, a fin de desarrollar sistemas 
y productos dirigidos a emplear y transformar la energía y los materiales, en aras de 
proporcionar servicios enfocados en el bienestar de las personas (arcu-Sur, citado en 
Mersé, 2014). 
11 Artículo derivado del Diplomado en Investigación Documental Digital 2023
12 Licenciada en Educación por la Universidad La Salle Oaxaca, maestra en psicopedagogía por el Instituto de Estu-
dios Universitario, responsable de investigación curricular y posgrado de la Universidad La Salle Oaxaca.
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Por ello, los profesionales de la ingeniería están en una posición estratégica que les 
faculta para afrontar estos cambios y asumir puestos directivos, pues su capacidad 
de resolver problemas, sumada a su razonamiento matemático, les permite encontrar 
una solución (Santos, 2015) que implique, aunque no siempre, el uso de herramien-
tas tecnológicas (Sánchez, 2021). En consecuencia, no sorprende que en la lista de los 
empresarios más importantes de México publicada por Expansión, varios de ellos sean 
ingenieros, por ejemplo, Carlos Slim (ingeniero civil), y a nivel mundial, Steve Jobs y 
Bill Gates (Santos, 2015); estos últimos no tienen una formación “académica”, pero sus 
conocimientos en el ámbito de la tecnología y la ingeniería les permitieron ingresar a 
ese ámbito. 

Sin embargo, no todos los profesionales de la ingeniería logran este nivel de éxito. Al 
concluir su formación, se espera que ingresen con éxito a la vida productiva, que se in-
corporen a una actividad económica o empleo, lo que se conoce como inserción laboral 
(García y Cárdenas, 2018, citado en Fuentes et al., 2022). En cierto modo, esta transi-
ción se vuelve más complicada día con día; según un estudio realizado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cepal), los altos índices de desocupación 
responden a que los egresados no cuentan con las habilidades necesarias para el tra-
bajo (Gontero y Novella, 2021), lo que genera una escasez de talento (ManpowerGroup, 
2023).

Dentro de estas habilidades necesarias se encuentran las habilidades blandas (hb). 
Por ejemplo, para incorporarse a un puesto administrativo, el profesional de ingeniería 
requiere habilidades sociales que promuevan la coordinación, la proactividad y las rela-
ciones centradas en los clientes; en su reclutamiento, las empresas buscan una ventaja 
competitiva en este mundo postindustrial (Neri y Hernández, 2019), pues no basta con 
las habilidades técnicas, se requiere un diferenciador entre tantos ingenieros que exis-
ten en nuestro país. 

Enfocarse en los perfiles de ingeniería es relevante, dado que en México hay alre-
dedor de 381 245 profesionales de la ingeniería civil (inegi, 2020) y 93 700 ingenieros 
industriales (Secretaría de Economía, 2023) que se encuentran actualmente laborando. 

No obstante, de acuerdo con la Secretaría de Economía (2024), 16.8% de los inge-
nieros civiles a nivel nacional laboran en la informalidad. En Oaxaca la cifra asciende a 
casi al doble (31.5%); por grupo etario afecta a 15.8% de la población de 25 a 34 años 
y a 19.4% de los ingenieros de 35 a 44 años. En el caso de los ingenieros industriales, 
la cifra es de 5.24%; por grupo de edad, 18.2% de 15 a 24 años se encuentran en la 
informalidad, como también 2.43% del segmento de 25 a 34 años y 9.38% del de 35 a 
44 años. 
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Probablemente, una de las dificultades que les impide acceder a un empleo formal 
sea la escasez de hb, pues se sabe que el currículo formal prioriza la formación de habi-
lidades de corte racional (duras) por encima de las habilidades no cognitivas o blandas, 
con base en la creencia de que las primeras son de mayor utilidad por las funciones que 
realizará el egresado (Sánchez, 2021). No obstante, en un proceso de reclutamiento las 
hb pueden marcar la diferencia entre la selección de un candidato u otro en la fase de 
entrevista (Adecco, 2023).

Pensar más allá: las hb como ventaja competitiva

Uno de los aspectos más importantes en el ramo ingenieril es el uso de la tecnología. 
Esto facilita la ejecución de tareas, pero también permea una demanda creciente de 
habilidades y competencias (hb) que deben poseer los egresados para competir por un 
puesto laboral (Cedreño et al., 2023). 

Las hb no son un aspecto considerado recientemente; se comenzó a hablar de ellas 
desde los años noventa, pero se nombraban de manera diferente: habilidades para el 
siglo xxi, competencias del siglo xxi, nuevas habilidades básicas; hasta configurarse 
como habilidades blandas o soft skills. En la actualidad también se las refiere como ha-
bilidades no cognitivas, habilidades socioemocionales, habilidades relacionales, com-
petencias nucleares, habilidades transversales, habilidades genéricas o competencias 
para la empleabilidad (Rosas et al., 2022).

Entendemos por hb aquellas habilidades socioemocionales o rasgos de la persona-
lidad que pueden ser desarrollados, pero también son principios intangibles (Alles; 
Beach Ortega, citado en Sánchez, 2021). Es decir, son aspectos propios de cada persona 
que pueden potencializarse. De acuerdo con la Comisión Económica para América La-
tina (cepal) y la Organización de Estados Iberoamericanos (oei) (2020), son destrezas 
que facilitan a la persona interactuar dentro de su entorno y potencializar un mundo 
digital, fomentar la innovación y adaptarse a diversas tendencias, incluso a las técnicas.

 
El campo laboral demanda profesionales con hb, ya que éstas contribuyen significa-

tivamente al éxito de la organización (Alkemy, 2023). Los perfiles steam (Science, Te-
chnology, Engineering y Mathematics), áreas a la que pertenecen las ingenierías, deben 
desarrollar la imaginación, la capacidad de adaptación, la capacidad para adelantarse 
a las necesidades, la habilidad para el trabajo colaborativo y en equipo, la capacidad 
para la gestión del tiempo, la resolución de problemas, el razonamiento analítico y la 
capacidad de buscar, filtrar y priorizar información (Barrera, 2021). En un estudio reali-
zado por Barrera (2021) se identificaron seis competencias globales en la formación de 
ingenieros en América Latina (véase figura 1).
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Figura 1. 
Competencias globales en la formación de ingenieros en América Latina

Nota: adaptación de Barrera (2021).

El campo laboral de los profesionales de la ingeniería no es aislado, requiere la rela-
ción y la cooperación con otros ingenieros y con profesionales de otras áreas; por ello, 
las hb deben ser globales y no segmentadas. Es imprescindible el trabajo en equipo, la 
resolución de problemas, el liderazgo y la comunicación asertiva (oral y escrita) cuando 
se forma parte de un equipo de trabajo.

Para entender con claridad, ponemos un ejemplo de cómo las hb son un componen-
te diferenciador entre los profesionales de la ingeniería en el campo laboral: al interve-
nir en una comunidad, un profesional de la ingeniería con hb considerará los saberes 
locales de las personas, promoverá una relación dialógica para conocer sus necesidades 
e involucrarlos en la toma de decisiones, lo que disminuirá la resistencia al cambio y 
permitirá un mejor acceso a la comunidad, mientras que uno sin hb o con menor de-
sarrollo, priorizará la eficiencia y la eficacia, lo que hace que para éste no sea relevante 
conocer qué piensa, siente y desea la población.  Es decir, un ingeniero con hb no sólo 
buscará resolver un problema, sino también apoyar al desarrollo de la comunidad en la 
que va a incidir. 

Las hb de un profesional de la ingeniería 
Según un estudio de Infante et al. (2023) en el que participaron 170 egresados de 

programas de ingeniería, se identificó que las hb más significativas que influyen en la 
empleabilidad laboral son: resolución de problemas, toma de decisiones y liderazgo.

 Otra investigación realizada entre estudiantes del tecnm Coatzacoalcos permitió 
identificar otras hb como el compromiso. Este estudio determinó que las habilidades de 
comunicación asertiva, la toma de decisiones, la autoconfianza, la iniciativa, la planifi-
cación, la innovación-creatividad y la motivación son más empleadas por los hombres. 
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Mientras que las mujeres priorizan el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la 
autosuperación y el asumir riesgos y compromisos (Vázquez et al., 2022).

Figura 2. 
Habilidades blandas más priorizadas por género

Nota: elaboración con datos de Vázquez et al. (2022).

Los empleadores afirman que las hb más demandadas en 2023 incluyen la mente 
abierta, la mentalidad creativa, la inteligencia social, la inteligencia emocional, la trans-
parencia, la innovación y la resolución de conflictos (Adecco, 2023). También, la buena 
escucha, la conciliación y la comunicación efectiva son hb requeridas para ingresar al 
mercado laboral (Sánchez, 2021).

Otra perspectiva propone una clasificación por orden de prioridad, tomando como 
referente la generación a la que pertenecen lo sujetos. Así, a los nacidos entre 1994 y 
2010, o generación Z, se les demandan habilidades de aprendizaje continuo y curio-
sidad; colaboración y trabajo en equipo, y resolución de problemas. A los Millennial 
(1981-1993), además de la resolución de problemas, colaboración y trabajo en equipo, 
se suma el liderazgo y la influencia social. Finalmente, en la generación X (1969-1980) y 
baby boomers (1949-1968) se buscaban habilidades de enseñanza y mentoría, liderazgo 
e influencia social, resolución de problemas (ManpowerGroup, 2023).

 Como se observa, la mayoría de los autores menciona las hb como una forma-
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ción común y necesaria para todos los profesionales y no se hace una clasificación es-
pecífica por área de formación, ya que éstas se vinculan con características propias de 
la persona y no del área de conocimiento o disciplina. 

Conclusiones

 Las hb son habilidades transversales que deben ser desarrollardas por todo pro-
fesional sin distinción alguna. En los profesionales de la ingeniería tienen mayor re-
levancia por su posición estratégica, al ser quienes se relacionan directamente con el 
desarrollo tecnológico y la ocupación de puestos directivos. 

Por ello se sugiere configurar una formación con visión global, que incluya habilida-
des como la equidad, la inclusión y la igualdad de género, aptitudes para la vida laboral 
y la toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la comuni-
cación asertiva, las cuales forman parte de las habilidades blandas (unesco, 2020). 

En resumen, las hb demandadas a los profesionales que quieren lograr una inserción 
y permanencia favorable en el mercado laboral de América Latina son: resolución de 
problemas, comunicación asertiva, adaptabilidad, trabajo en equipo, liderazgo, creativi-
dad, innovación, habilidades de colaboración, aprendizaje continuo y curiosidad. 

No se debe perder de vista que en el campo laboral también existen diferencias 
sustanciales en cuestión de género, entre ellas, la brecha salarial y el número de mu-
jeres que se insertan en el mercado laboral como ingenieras. Es decir, además de las 
dificultades que existen en el mercado laboral, para una mujer ingeniera, la situación 
se complica aún más; si la contratan será para trabajos “más simples” y con una re-
muneración más baja que la que perciben los hombres con el mismo perfil profesional 
(cepal, 2022). Ello vuelve relevante la formación en hb como ventaja competitiva para 
el mercado laboral. 

Finalmente, los encargados del diseño de los planes y programas de estudio son los 
responsables de vigilar que se integren en el currículo formal de cada institución, pues, 
aunque son características propias de la persona, éstas pueden desarrollarse. Los do-
centes deben garantizar la implementación de actividades y acciones que las fortalez-
can, para lograr un balance entre las habilidades técnicas y las habilidades blandas en 
los futuros profesionales de la ingeniería, así como proponer mecanismos que permi-
tan identificar y / o valorar el grado de desarrollo de hb en los estudiantes de ingeniería. 
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Igualdad de género
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Voluntariado en el proyecto dirigido a infancias y adolescen-
cias: “Las niñas en la ciencia”13

Ámbar Lorena Arellanes Ríos14

Introducción 

La Red Internacional de Promotores ods México (ripo México) es una alianza que 
congrega a promotoras/es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), articulando 
esfuerzos, acciones, herramientas, experiencias y conocimientos para impulsar y acom-
pañar con aportes concretos el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (onu).15 

A su inicio, en 2019, se encaminó hacia la conformación y consolidación de un mo-
vimiento imparable, guiado por la promesa de “No dejar a nadie atrás” (onu, 2023); en 
noviembre de 2021 se convirtió en una asociación civil con impacto a nivel nacional, 
que continúa operando gracias al voluntariado de personas alrededor de todo el país. 

Reconociendo que el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5 (ods 5), Lograr la igual-
dad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, es un objetivo trans-
versal, pues “la igualdad de género no sólo es un derecho humano fundamental, sino 
que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible” (onu, s.f.), esta red incorpora en su estructura formal a la Coordinación Na-
cional de Género e Igualdad de Oportunidades, misma que ha tenido a bien desarrollar 
diversos proyectos y actividades de sensibilización, promoción y formación en materia 
de igualdad de género. 

Es importante mencionar que la igualdad de género se entiende como aquella situa-
ción en la cual el ejercicio de derechos y el acceso a oportunidades no depende del sexo 
de las personas, sino que incide directamente en el ejercicio efectivo de los derechos 
humanos. En palabras de Facio (2016), “no se refiere a la semejanza de capacidades y 
méritos o a cualidades físicas de los seres humanos sino a un derecho humano autóno-
mo” (Facio, 2016, p. 24). 

Considerando lo anterior, la ripo México se ha sumado a muchos esfuerzos de so-
ciedad civil organizada, colectivos feministas y de mujeres aliadas que, día a día, desde 
sus espacios y posibilidades, apuestan por una sociedad justa e igualitaria, que respete

13 Proyecto derivado de la asignatura Sistematización de la Práctica Eductiva de la Maestría en Educación y docencia; y el curso Estrate-
gias para la divulgación de la ciencia de la Jornada de Fortalecimiento de las Habilidades de Investigación para estudiantes y egresados.

14 Licenciada en Pedagogía y Maestra en Gestión Educativa, actualmente cursando la Maestría en Educación y Docencia
15La agenda 20230 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, cuya intención es fortalecer la 
paz universal y el acceso a la justicia. Fue adoptada por los Estados miembros de la Naciones Unidas en 2015 y está conforma-
da por 17 Objetivos y 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
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 y garantice los derechos de las mujeres, pues, como menciona Aguilar (2012), indepen-
dientemente de los fines se tiene en común la idea de contribuir a la edificación de una 
sociedad más justa y con mayor calidad de vida. 

Voluntariado para la igualdad de género 

Si bien es cierto que en las últimas décadas México ha mostrado notables avances en 
el ámbito del ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género continúa 
siendo una deuda histórica y una agenda pendiente. De hecho, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) indica que las mu-
jeres representan sólo 35% de quienes cursan estudios de enseñanza superior en áreas 
steam16 y menos de 30% de las personas dedicadas a la investigación científica (citado 
por onu Mujeres, 2022). A ello se suma un sin número de conductas discriminatorias, 
sexistas, violentas que excluyen y estereotipan a las mujeres por el simple hecho de 
serlo, frenando su incursión, desarrollo y participación en dichas áreas. 

No obstante, consideramos que la participación de las mujeres en la ciencia, la tec-
nología y la innovación es indispensable para mejorar los programas de desarrollo sos-
tenible y con ello propiciar el logro de la Agenda 2030. Por eso, en 2016, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decidió proclamar el día 11 de febrero como el “Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia” (onu, s.f.), con el propósito de con-
centrar los esfuerzos de colectivas, sociedad civil, empresas, instituciones educativas y 
movimientos organizados en la visibilización del papel de las mujeres en la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

Por su parte, a través de su Coordinación Nacional de Género e Igualdad de Oportu-
nidades, la ripo México centró su trabajo en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
Así, en 2021, bajo el lema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la 
Covid-19”, desarrolló el proyecto titulado “Las niñas en la ciencia”. 

Proyecto con infancias y adolescencias: “Las niñas en la ciencia”

“Las niñas en la ciencia” fue un proyecto impulsado a nivel nacional que emergió en 
el contexto de vulnerabilidad e incertidumbre provocado por la pandemia de Covid-19, 
para dar respuesta a retos educativos exacerbados y a las escasas oportunidades de 
esparcimiento de niñas y adolescentes. Se hizo posible gracias a la movilización y la 
suma de voluntades. 

Estuvo dirigido a niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años y se operacionalizó me-
diante una convocatoria a nivel nacional que las invitaba a difundir proyectos de ciencias, 

16 Por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
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tecnología, sustentabilidad, robótica, arte, cultura o algún otro tema de interés de la 
comunidad por medio de videos de duración corta. Asimismo, se pusieron a disposición 
las redes sociales de la ripo México, a fin de que fungieran como un espacio de visibili-
zación y reconocimiento de sus liderazgos.

Sustento metodológico del proyecto “las niñas en la ciencia”

Dicho proyecto se creó con el objetivo general de visibilizar la importancia de la par-
ticipación de las niñas en la ciencia, la tecnología, y la sustentabilidad como actoras es-
tratégicas del desarrollo sostenible, mediante la promoción de actividades que permitieran 
desarrollar habilidades, fortalecer sus liderazgos y favorecer su empoderamiento para el 
logro de la igualdad de género. Aunado a ellos, se persiguieron los siguientes objetivos 
específicos: 

• Generar espacios de visibilización y reconocimiento del liderazgo de las niñas y 
su importancia para el desarrollo sostenible. 

• Promover el interés y la participación de las niñas en la ciencia para lograr su 
acceso pleno y equitativo a largo plazo. 

• Impulsar el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas en las niñas 
para su participación en áreas steam.  

• Motivar e inspirar a otras niñas en las áreas steam a partir de la promoción de 
referentes mujeres.

• Estimular el espíritu científico, el pensamiento crítico-reflexivo-sistémico, la co-
municación oral y el desarrollo de valores e intereses comunitarios en las niñas 
mediante la creación de proyectos de impacto social.  

• Fortalecer los procesos de aprendizaje y la apropiación de las tecnologías de la 
información y la comunicación para favorecer su empoderamiento.   

• Colaborar en el cumplimiento del ods 5, Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Se trata, pues, de un proyecto con perspectiva de género en el marco de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible con un enfoque en derechos humanos. Se entiende 
por perspectiva de género la visión que permite analizar y comprender las caracterís-
ticas que definen a mujeres y a hombres, y cómo a ellas, través de la cultura, se las 
condiciona en sus estilos de vida, sus expectativas, oportunidades y acceso a recursos 
(Lagarde, 1996). Desde esta mirada, el proyecto pone en evidencia la realidad de las 
mujeres en cuanto a su posición de género y la forma en que dicha posición limita su 
desarrollo a nivel personal, social y profesional. 

 En lo que respecta a la Agenda 2030, esta acción tiene impacto directo en el ods 
5, Igualdad de género (específicamente en las metas 5.1, 5.2, 5.5 y 5.b), con incidencia 
transversal en el ods 1, Fin de la pobreza (meta 1.4), el ods 4, Educación de calidad (meta 
4.7), el ods 9, Industria, innovación e infraestructura (meta 9.c), el ods 10, Reducción 
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de desigualdades (meta 10.3), e impacto indirecto (debido a las temáticas que recuperó 
el proyecto en sí mismo) en el ods 2, Hambre cero, el ods 6, Agua y Saneamiento, el 
ods 7, Energía asequible y no contaminante, el ods 11, Ciudades sostenibles, y el ods 12, 
Producción y consumo responsables. 

Por otro lado, el enfoque de derechos humanos posiciona al proyecto en un marco 
conceptual y normativo de estándares nacionales e internacionales, como lo son la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Dere-
chos del Niño/a y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por 
mencionar algunos. 

Dado que el proyecto está operacionalmente dirigido a promover los derechos hu-
manos, reconociendo a niñas y adolescentes como titulares de derechos, con este ejer-
cicio de participación de la niñez y adolescencia no sólo se promueve el derecho a la 
igualdad, sino también el derecho a no ser discriminado/a; el derecho a vivir en con-
diciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; el derecho a una vida libre de 
violencia y a la integridad personal; el derecho a la educación; el derecho al descanso 
y al esparcimiento; el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
el derecho de participación; el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, entre otros. 

Alcances de “Las niñas en la ciencia”

De acuerdo con la sistematización realizada en el proyecto, en la primera emisión 
de “Las niñas en la ciencia”, que tuvo lugar en 2021, se contó con la participación de 
170 niñas, quienes, en 164 videos, compartieron proyectos, acciones, ideas innovadoras 
y experimentos en los temas referidos en la convocatoria. Por lo que, con el apoyo de 
integrantes de la ripo México se realizaron 32 cápsulas informativas, mismas que se pu-
blicaron en el canal de youtube Promotores ods México y se replicaron a través de sus 
redes sociales, utilizando los hashtags #Niñasenlaciencia, #ODS5 #PromotorasODSmx, 
#Igualdadegénero y #Agenda2030.

Dicho material continúa disponible para el público interesado. Además de los objeti-
vos descritos previamente en el sustento metodológico, los videos constituyen un ma-
terial educativo que puede ser utilizado con fines didácticos, pues poseen una amplia 
riqueza, no sólo por el abordaje de temáticas como experimentos, huertos, emprendi-
miento consciente, medio ambiente, sustentabilidad, vida saludable, tecnología, cien-
cia, biología, entre otros, sino también por la idoneidad de la forma de comunicación: 
video cápsulas hechas por infancias y adolescencias dirigidas a pares que se encuen-
tren en su misma etapa de desarrollo.  
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A pesar de que no hubo un instrumento para la medición del impacto del proyecto, 
lo que constituye un área de oportunidad para futuras emisiones, se revisó la herra-
mienta Analytics del canal de Yotube en el que fueron publicados, la cual arrojó un 
promedio aproximado de 140 vistas por cápsula generada.  

 Cabe señalar que, por su carácter educativo, este proyecto fue invitado a presen-
tarse en dos emisiones del Diplomado “Educación Futurista para la alfabetización de 
proyectos ods uno” y en el I Diálogo Intergeneracional Institucional, impulsados por 
Aula tides unesco, al que asistieron agentes de cambio, en su mayoría pertenecientes a 
instituciones educativas a nivel nacional e internacional. 

Ilustración 1 Cápsulas «Las niñas en la ciencia» disponibles en el canal de Youtube 
@PromotoresODSMéxico
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Conclusiones

“Las niñas en la ciencia” implicó retos en la planeación, implementación y segui-
miento, más aún porque se trató de una iniciativa realizada desde el voluntariado, que 
supuso la movilización de personas cuyo fin es contribuir social y colectivamente a la 
creación de un mundo más próspero, justo e igualitario.  

Esta iniciativa, que comenzó a modo de convocatoria, se convirtió en uno de los pro-
yectos de alto impacto de la ripo México, no sólo por la alta participación y la utilidad 
de los materiales difundidos, sino también porque dejó ver la urgente necesidad de 
accionar en pro de las infancias y adolescencias. Aun cuando el proyecto se gestó en el 
contexto de la pandemia de Covid-19, un momento en que este sector, además de ser 
uno de los más vulnerables, tenía pocas y casi mínimas oportunidades de esparcimien-
to, continúa al día de hoy e involucra a un sector poco explorado, carente de espacios 
de participación. 

Sin duda, es un proyecto que incluye muchas áreas de oportunidad, desde su plan-
teamiento, hasta la moderación de cápsulas y ediciones, y ha fungido como prueba 
piloto para la promoción de proyectos que velen por el desarrollo integral del sector 
de niñas y adolescentes. “Las niñas en la ciencia” es un parteaguas en la promoción de 
actividades, proyectos e iniciativas que permitan el fortalecimiento de las habilidades 
y capacidades de la niñez y la adolescencia. Es necesario abrir espacios que permitan 
fortalecer sus procesos de aprendizaje y apropiarse de las tecnologías de la información 
y la comunicación para favorecer su empoderamiento.

Las cápsulas informativas generadas no sólo pueden ser utilizadas como un recurso 
didáctico, en tanto son pertinentes para trabajar desde, con y para la niñez y la adoles-
cencia; además, constituyen un referente que da cuenta de su potencial comunicativo y 
de que, a partir de las imágenes, los sonidos y las palabras utilizados, éstos son capaces 
de transmitir experiencias que estimulan los sentidos de sus pares y permiten la cons-
trucción de aprendizajes significativos.
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Afrontamiento de la imagen corporal en la mujer sometida a 
mastectomía por cáncer de mama17

Eugenia Ruiz Dávila18

Introducción

Hablar de Imagen Corporal (ic) es referirse a la representación mental del propio 
cuerpo y la actitud sobre la apariencia física, la integridad, la sexualidad y el estado de 
salud de todo ser humano (Núñez et al., 2018). Ésta va construyéndose evolutivamente 
en las diferentes etapas de nuestra vida. Cuando se reflexiona socialmente cómo se 
desarrolla el proceso de afrontamiento que vive una mujer que ha sido intervenida qui-
rúrgicamente y experimentado una mastectomía por padecer cáncer de mama, cobra 
mayor importancia, sobre todo si se considera que, durante 2022, en nuestro país se 
registraron 23 790 casos nuevos de esta enfermedad en población mayor de 20 años, 
casi en su totalidad (100%) mujeres (inegi, 2023).

El diagnóstico, como también el tratamiento y la recuperación de esta patología, 
constituyen un evento estresante, debido al tipo y duración del tratamiento, así como 
al tiempo y las condiciones del proceso que lo acompañan. Los tratamientos médicos 
habituales son quimioterapia, radioterapia y, de manera muy frecuente, el quirúrgico. 
En la mujer, éstos generan una amenaza a la integridad física y/o psicológica, y reper-
cute dando lugar a posibles comorbilidades, entre ellas, estrés, ansiedad y depresión 
(Guareño Núñez, 2021). El tratamiento quirúrgico puede ser conservador y mantener 
parte del tejido glandular de la mama; o no conservador y llevar a cabo la mastectomía, 
la cual supone la extracción total del tejido glandular, conservando o no el tejido de la 
piel (Gualda-Dorador et al., 2021).

La Imagen Corporal (ic) suele alterarse con el tratamiento médico y quirúrgico, como 
consecuencia de los cambios temporales y permanentes que se presentan: caída del 
cabello, cambios de peso, cicatrices, pérdida parcial o total de uno o los dos senos, 
entre otros. De forma paralela, dichos cambios se asocian a alteraciones emocionales, 
sexuales, afectivas y de la autoestima, destacando la ansiedad y la depresión (Núñez 
et al., 2018). 

17 Artículo derivado del Diplomado en Investigación Documental Digital 2023
18Doctora en Alta Dirección, docente de la Escuela de Ciencias de la Salud Universidad La Salle Oaxaca, correo electrónico: eugenia1357@gmail.com
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Desarrollo 
El problema del cáncer de mama

El cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizado por la propagación y creci-
miento descontrolado de células anormales, que generan masas o tumores cuyo nom-
bre se vincula a la parte del cuerpo o el tejido en que se originan. Así, el cáncer de mama 
o cáncer de seno se presenta en esta parte del cuerpo y puede presentarse en uno o en 
ambos senos. Hay dos tipos principales de cáncer de mama: el carcinoma ductal, que 
se origina en los conductos que transportan la leche desde la mama hasta el pezón; y 
el carcinoma lobulillar, que surge en los lóbulos en los que se produce la leche (García 
Ruiz et al., 2022). Estos autores hacen referencia a la declaración de la Organización 
Panamericana de la Salud (ops), según la cual el pronóstico de mortalidad después de 
un diagnóstico de cáncer de mama ha mejorado drásticamente, hasta en 40%, entre 
1980 y 2020, tras la introducción de programas de detección temprana y protocolos de 
tratamiento estandarizado. 

Actualmente, el cáncer de mama representa uno de los principales problemas de sa-
lud para las mujeres de todo el mundo y nuestro país no está exento de ello. De acuerdo 
con el reporte del inegi, en 2022 se registraron 87 880  muertes por tumores malignos 
en personas de 20 años y más; de estas muertes, 9 % fueron consecuencia de cáncer 
de mama (7 888), 99.4% ocurrieron en mujeres (inegi, 2023). Respecto a las señales de 
riesgo, es importante considerar las recomendaciones que realiza la Sociedad Ameri-
cana del Cáncer: un bulto en la mama o en la axila, aumento del grosor o hinchazón de 
la mama, irritación o hundimientos en la piel de la mama o el pezón, enrojecimiento o 
descamación, secreciones o dolor en la mama.

El cáncer de mama frecuentemente se encuentra asociado a síntomas depresivos y 
otras enfermedades agregadas, que conllevan a ser predictores de “una pobre calidad 
de vida, pueden causar estrés y cansancio en los familiares y cuidadores, y en especial 
las pacientes pueden experimentar dolor o malestar físico, que les afecta en su fun-
ción sexual, percepción de imagen, autoestima y relaciones sociales” (Reascos Paredes 
et al., 2023, p. 9696). Generalmente, el tratamiento depende de criterios clínicos, ra-
diológicos, así como de estudios de laboratorios fiables y cuantificables obtenidos en 
las valoraciones de la salud. El tratamiento quirúrgico puede ser conservador y mante-
ner parte del tejido glandular de la mama; o no conservador y llevar a cabo la mastec-
tomía, la cual supone la extracción total del tejido glandular, conservando o no el tejido 
de la piel (Gualda-Dorador et al., 2021)
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¿Qué representa para la mujer padecer cáncer de mama?

Recibir un diagnóstico de cáncer de mama es un evento estresante debido a los 
acontecimientos que lo configuran y cada persona puede reaccionar de diferente ma-
nera. Algunas personas asumen una actitud de negatividad y depresión, aislándose del 
contexto familiar y social; otras adquieren una conducta de apego, la cual va a deman-
dar mayor cuidado y afecto de su círculo social. Se sabe que el optimismo opera como 
un factor protector que permite reducir las dolencias y efectos causados por la enfer-
medad. Algunos investigadores han encontrado que el pesimismo impacta afectando la 
calidad de vida; por ello, familiares y equipo médico deben enfocarse en buscar herra-
mientas que permitan que la paciente logre sentirse optimista, incluyendo personal de 
psicología o psiquiatría según sea caso (Reascos Paredes et al., 2023).

¿Cómo se afecta la Imagen Corporal de la mujer al ser tratada en 
forma quirúrgica por padecer cáncer de mama?

Actualmente, la imagen corporal (ic) se considera un concepto multifacético que 
integra la percepción del cuerpo referida a las experiencias relacionadas con la perso-
na, los aspectos cognitivos, las emociones y las conductas asociadas a él (Rivera-Fong 
et al., 2023). Otros autores la definen como la representación mental de la imagen 
física y la actitud sobre la apariencia, la integridad, la sexualidad y el estado de sa-
lud. Es posible que éstas se alteren por eventos que afectan la estructura anatómica, 
como sucede en el caso de la mastectomía, situación que la mujer puede traducir como 
mutilación del órgano que define su sexualidad. Esto puede generar en ella secuelas 
psicológicas, por ejemplo, baja autoestima, pobre autoconcepto, ansiedad y depresión 
(Núñez et al., 2018). 

La Organización Mundial de la Salud (oms) estableció el 19 de octubre como el Día 
Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, a fin de sensibilizar a la población 
sobre la importancia de su detección precoz para mejorar el pronóstico y la supervi-
vencia de quienes lo padecen, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra 
esta enfermedad. 

El afrontamiento de la Imagen Corporal de la mujer sometida a 
mastectomía

Se ha definido el afrontamiento como  “Aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 
constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 
externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los re-
cursos del individuo” (Cruz Lucero y Echeverría Villacreses, 2022, p. 170). Este proceso 
significa utilizar recursos psicológicos para adaptarse a una nueva realidad y lograr la 
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estabilidad emocional y conductual que permita al individuo realizar sus actividades 
en todos los ámbitos: personal, familiar, laboral y social, manejando el estrés y las ten-
siones causadas por las situaciones aversivas con estrategias de regulación emocional.

 
Las estrategias de afrontamiento (ea) se traducen en los esfuerzos cognitivos y con-

ductuales dirigidos a manejar el estrés y las tensiones causadas por situaciones aver-
sivas. Se clasifican en: estrategias de resolución de problemas, dirigidas a modificar 
o alterar el problema que causa el malestar; y estrategias de regulación emocional, 
que modulan la respuesta emocional ante el malestar. Así, en la medida en que las ea 
que utilice un sujeto sean efectivas para solucionar el problema o reducir el malestar, 
podrán contribuir mejor a su mejor adaptación a la situación adversa; de lo contrario, 
impiden dicha adaptación o interfieren en ella. La revisión de la literatura ha mostrado 
suficiente evidencia de la efectividad que sobre la imagen corporal tienen las estrate-
gias de afrontamiento que integran aspectos cognitivos, emociones asociadas al cuerpo 
y conductas específicas, entre ellas: intervenciones con componentes de hipnosis o 
relajación hipnótica, sesiones de escritura expresiva, de psicoeducación y terapia cog-
nitivo-conductual, destacando la meditación guiada para el perdón y la bondad, inter-
venciones psicológicas denominadas “mi cuerpo cambiando” y “aceptando tu cuerpo 
después del cáncer” (Rivera-Fong et al., 2023).

El proceso de afrontamiento ante el cáncer de mama requiere manejar el estrés psi-
cológico generado por situaciones internas y externas relacionadas con esta patología. 
Existe la posibilidad de percibir la enfermedad como un daño o pérdida y de utilizar 
estrategias de afrontamiento centradas en la evitación. En contraste, se puede perci-
bir la enfermedad como un reto y considerar la posibilidad de que tenga un resultado 
positivo, empleando estrategias de afrontamiento del diagnóstico y las actividades de 
cumplimiento de los regímenes de tratamiento para continuar con su vida personal, fa-
miliar, laboral y social son fundamentales para su calidad de vida (Castillo-López et al., 
2017)el cáncer de mama ocupa el segundo lugar de incidencia y es la causa más común 
de muerte en mujeres. Recibir un diagnóstico de cáncer provoca que muchos pacientes 
presen-ten niveles elevados de estrés psicológico, por lo que se requiere de un proceso 
de adaptación que les permita ajustarse adecuadamente a las consecuencias del diag-
nóstico. Debido a que el afrontamiento representa un indicador efectivo de la forma en 
la que las pacientes se adaptan al diagnóstico y el tratamiento, se realizó una revisión 
de literatura para identificar el estado actual del conocimiento sobre el afrontamiento 
en este grupo de pacientes. A partir de esta revisión identificamos tres áreas: a. Al res-
pecto es oportuno el testimonio de Rebeca, publicado el Día Internacional del Cáncer 
de Mama 2023. 

Decirles a las mujeres que vienen en camino o que están siendo diagnosticadas en 
este momento, que no las paralice el miedo, que sigan adelante, porque el miedo 
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es lo único que nos va a llevar a un lugar que quizás no queramos llegar. El cáncer 
no es ni debe ser sinónimo de muerte y sí se puede, o sea, sí se puede, tiene que 
ser valiente, que llore lo que tenga que llorar, ya después de que se canse de llorar, 
que tome las riendas del asunto y que siga adelante (El Financiero, 19 de octubre 
de 2023).

De acuerdo con los estudiosos de este tema, en el sistema adaptativo del ser huma-
no se distinguen cuatro modos de adaptación: el fisiológico, el autoconcepto, de rol y 
el interdependiente. El primero se relaciona con las necesidades básicas de la persona, 
el autoconcepto con la imagen de sí mismo, el de rol con las responsabilidades y tareas 
de la vida cotidiana y el último con las relaciones interpersonales.(Moreno-Fergusson 
et al., 2009). En este proceso interviene la capacidad de comprender y dar respuesta 
a los cambios de la persona que le permiten adaptarse a su entorno (Reascos Paredes 
et al., 2023) .

Conclusiones

El cáncer de mama se ubica en el primer lugar de causa de muerte por padecimiento 
oncológico para las mujeres de México, al igual que en el resto del mundo. Se trata de 
una patología degenerativa que, en el mayor número de casos, en el momento de su 
detección se encuentra en un estadio avanzado, a pesar de que se recomienda la detec-
ción precoz con la autoexploración y estudios radiológicos, como son la mastografía y 
el ultrasonido de mamas.

El diagnóstico y tratamiento es un proceso de gran impacto emocional, psicológico y 
económico, no sólo para la mujer que lo padece, sino también para su familia y amigos. 
El tratamiento médico indicado responde al estadio de la patología, pudiendo ser qui-
mioterapia, radioterapia, cirugía o una combinación de estos tratamientos. En todos los 
casos, la mujer que lo padece siente vulnerada su imagen corporal.

Las mamas tienen un lugar muy particular en la feminidad; por eso, cuando el trata-
miento a que se somete la mujer es la mastectomía —unilateral o bilateral—, se afec-
ta su imagen corporal y es ahí donde surge la necesidad de adoptar estrategias de 
afrontamiento para la adaptación a esta nueva situación y poder continuar con la vida, 
buscando mayor calidad en la misma. El abordaje de esta problemática en el ámbito 
social es fundamental, para propiciar el reconocimiento de que existe la posibilidad 
de que nosotros o un familiar lo padezca. Por ello debemos tener conocimiento de la 
enfermedad, saber cómo puede detectarse oportunamente, conocer las implicaciones 
inherentes al tratamiento y, sobre todo, tener claridad obre la comprensión y apoyo que 
podemos dar a quien la padece.
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Guelaguetza de los Lunes del Cerro. La mirada de género en la 
tradición festiva19

María Concepción Villalobos López20

 En el estado de Oaxaca, los Lunes del Cerro son parte del calendario festivo local y su 
principal acontecimiento es la Guelaguetza, un encuentro de la diversidad cultural de 
las ocho regiones del estado. En la tradición asociada a la celebración de la Guelaguetza 
que hoy conocemos en el Cerro del Fortín, los dos últimos lunes del mes de julio, me-
dian la historia y la crónica local. El objeto de este estudio es la revisión de la tradición 
festiva a partir de un análisis de género. La singularidad de este encuentro constituye 
un poderoso motivo para la visita de turistas. Trabajos como Oaxaca-1932 (Sigüenza, 
2020) o  Centéotl en los Lunes del Cerro (García et al., 2019) aportan datos cronológicos, 
históricos y anecdóticos que explican el vínculo entre tradición y turismo. La fiesta de la 
Guelaguetza: reconstrucción sociocultural del racismo en Oaxaca (Montes, 2005) estudia 
la manera en la que en este encuentro tradicional se institucionaliza el racismo como 
parte fundamental del orden simbólico. En estos trabajos también se menciona el tér-
mino Guelaguetza como la antigua institución zapoteca —guendalizaa—, que consiste 
en la ayuda recíproca aún vigente en la vida comunitaria. 

En el campo de los estudios de género se han realizado aproximaciones dirigidas a 
determinar la manera en que las tradiciones y la cultura idealizan la vida comunita-
ria reproduciendo normas e ideologías que van en detrimento de las mujeres (Núñez, 
2023). En su estudio de las fallas de Valencia, Gisbert (2020) describe la desigualdad 
de género; ésta se expresa en acoso, abuso, segregación, así como en las codificaciones 
patriarcales presentes en la cultura festiva; a la vez, la autora destaca la intervención 
de los grupos feministas, que transitaron desde desempeñar un papel pasivo hacia la 
presencia activa de las mujeres. Este trabajo pretende identificar tradiciones valoradas 
como un recurso turístico que expresan prácticas culturales que afectan el desarrollo 
pleno de las mujeres, con el interés de aportar información que sustente un proceso de 
cambio bajo un esquema participativo y armonizado entre los agentes culturales.  

El análisis realizado se sostiene en la teoría de género y en el campo de lo cultural, 
considerado como la construcción de la memoria colectiva y su condición patrimonial. 
En la tercera parte de este texto se establece el vínculo entre el patrimonio cultural y 
el turismo que se gestiona en el aprovechamiento de la tradición como un insumo del 
producto turístico. El análisis realizado permitió identificar algunos momentos de la 
Guelaguetza en los que se hace visible la desigualdad, lo que sustenta la reflexión y el 
análisis desde esta perspectiva, para la selección y acompañamiento de las delegacio-
nes participantes. 

19 Artículo derivado del Diplomado en Investigación Documental Digital 2023
20 Licenciada en Administración Turística en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y maestrante en Gestión Cul-
tural en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
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El enfoque de género. La experiencia de ser mujer está determinada por construc-
ciones y estereotipos que se sostienen en el  pacto patriarcal. Hablar de género supone 
“identificar las relaciones sociales basadas en diferencias percibidas entre los sexos y 
como una manera primaria de significar relaciones de poder” (Lagunas, 1996). Estas 
relaciones se insertan en construcciones socioculturales que configuran las diferencias 
entre  mujeres y hombres en una sociedad.

Garantizar la igualdad ha sido un tema ampliamente discutido en el ámbito inter-
nacional; en términos del índice global de la brecha de género (2023), México ocupa 
la posición 33 de 150 países evaluados, lo que indica que se han realizado esfuezos 
importantes en la materia. 

Para los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods), la igualdad de género constituye 
un indicador central, en tanto reconoce la importancia de garantizar las mismas opor-
tunidades y derechos a mujeres y hombres, a fin de que cada persona pueda acceder 
de manera libre al tipo de vida que desea tener. Igualdad no significa que ambas partes 
sean lo mismo, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen 
del sexo con que el que se nace.

Cultura y tradición. Giménez (2005) afirma que la cultura refiere una dimensión de 
la vida social presente en la familia, el barrio y la ciudad; constituye un proceso simbó-
lico de códigos que permiten la convivencia y dan sentido al grupo; en este marco es 
posible distinguir la condición transversal de la cultura, al describirla como una diná-
mica que no puede confinarse a un sector delimitado.    

Las tradiciones expresadas en la Guelaguetza corresponden al campo simbólico so-
cial y representan valores que  deben ser  conservados; la  organización  tradicional se 
sustenta en  la división de roles de género; el hombre participa en el espacio público 
en la toma de decisiones comunitarias y su labor es remunerada; a la mujer se le asig-
na un valor biológico, relacionado con la reproducción, y otro social, vinculado con la 
asistencia en lo doméstico, espacio en el que desempeña labores no reumuneradas; en 
este sentido, la vida comunitaria se idealiza en expresiones tradicionales que reprodu-
cen normas e ideologías en beneficio de unos y otros y en detrimento de las mujeres 
(Núñez, 2023).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco, 2017), la cultura refiere identidad, debe considerarse un medio para fomentar 
el respeto y la tolerancia entre los pueblos, constituye una manera de crear puestos de 
trabajo y mejorar la vida de las personas; una forma de incluir y entender a los demás; la 
cultura da sentido al futuro y autonomía a la sociedad y puede estar a favor del desarro-
llo; por lo tanto, debe garantizar la flexibilidad para repensar prácticas desiguales.



70

Publicación semestral, Vol. 1, Núm. 1, 2024

Editorial Universidad La Salle Oaxaca

Revista multidisciplinaria de divulgación “Saberes y Comunidad”             

Identidad y patrimonio. Las expresiones culturales seleccionadas como parte de  la 
Guelaguetza se nutren de la memoria colectiva y representan una construcción comu-
nitaria que no existe más allá de los marcos usados por quienes viven en una sociedad.

 
Al referirnos a la identidad cultural y sus construcciones, se habla del sentido de 

pertenencia de una colectividad (Molano, 2007). Se trata de la diferenciación que ocu-
rre cuando un grupo se mira desde la otredad y, por lo tanto, se constituye de aque-
llos rasgos que dan un rostro propio al colectivo. En el formato actual, la Guelaguetza 
constituye un referente local de alto valor identitario y también económico, al ser el 
principal motivo de visita durante el mes de julio, de tal forma que las expresiones que 
se presentan tendrán que conservarse en narrativa, coreografías, textos y formato, sin 
considerar posibilidades de cambio, toda vez que constituyen parte de la identidad 
cultural.

Lunes Del Cerro, Guelaguetza Y Turismo. Sobre el origen de la Guelaguetza de los 
Lunes del Cerro, la revisión antropológica destaca la importancia que tenía para el 
pueblo azteca la ofrenda a Centéotl, que se realizaba durante ocho días en el octavo 
mes para pedir una buena cosecha (Acevedo, 2019). La historia refiere que en 1932, 
para conmemorar el aniversario 400 de la ciudad de Oaxaca, el gobierno estatal con-
vocó al  Homenaje Racial (Sigüenza, 2020); en la crónica del barrio del Carmen Alto, 
se menciona la fiesta celebrada el 16 de julio, con actividades extendidas para los dos 
lunes siguientes; ambas celebraciones se integran, en territorio y calendario, aunque 
sin una línea cronológica, con el nombre de Lunes del Cerro (Quiroz, 2019). En 1951, el 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez propuso que, para la atención de visitantes en ju-
lio, se  daría relevancia a los Lunes del Cerro, presentando el Homenaje Racial (García, 
2019); en 1953, comienza a llamarse “Octava de los Lunes del Cerro” y, para 1960, toma 
el nombre de Guelaguetza, haciendo alusión al término zapoteca guendalizaa que da 
cuenta de la reciprocidad y la ayuda.  

Molano (2007) explica que la Guelaguetza, como referente identitario, es un atrac-
tivo importante a nivel nacional e internacional y forma parte del movimiento turístico 
iniciado en Oaxaca con el descubrimiento de la Tumba 7 de Monte Albán (1932), la ha-
bilitación de la Carretera Panamericana (1950) y la llegada de las cadenas hoteleras, a 
los que se suma la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad del Centro Histórico de 
la ciudad de Oaxaca y la zona arqueológica de Monte Albán (1987).

El patrimonio cultural forma parte del producto turístico; Maldonado (2012) sostiene 
que esta industria convierte la cultura en espacio de consumo, en mercancía cuyo único 
valor es el que puede tener en el mercado; la Guelaguetza, al ser uno de los atractivos 
más importantes del estado, forma parte de este modelo de desarrollo. Según datos del 
gobierno estatal (2023),  el mes de julio registró una derrama económica de más de 435 
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millones de pesos, con una ocupación hotelera cercana a 80% y la presencia de más de 
132 000 turistas en la ciudad de Oaxaca.

Ecos de la fiesta. El proceso para seleccionar a las más de 50 delegaciones que in-
tervienen en la Guelaguetza requiere la participación de actores culturales, autoridades 
municipales y estatales encargadas de definir la propuesta en términos de la convoca-
toria que plantea como requisitos la tradición, historia, lenguas originarias y suntuaria, 
categorías de observación en las que actualmente no se considera de manera explícita 
la visión de género. Esta carencia ha dado lugar a situaciones explícitas de manifiesta 
desigualdad, independientemente de naturalizar prácticas tradicionales que vulneran 
los derechos de las mujeres.

En 2019, Chicapa de Castro, agencia municipal de Juchitán de Zaragoza, participó 
con un cuadro llamado El Rapto y la llevada del baúl, una forma romántica de natura-
lizar la violencia contra las mujeres que, conforme esta narrativa, pueden ser robadas 
y agredidas sexualmente sin que sea necesario el ejercicio de la ley, pues basta con la 
restitución del daño a través del matrimonio —con el agresor— para compensar la falta; 
esta representación fue acompañada de sones tradicionales, como el llamado “Son de 
la virginidad”. Ante la polémica, la propia delegación expresó que sólo buscaban com-
partir  su costumbre; el Comité de Autenticidad, encargado entonces de la selección de 
participantes, estimó  que no era algo grave, que se trataba de una expresión cultural y, 
finalmente, la Secretaría de la Mujer en funciones declaró que “Ninguna actividad debe 
escudarse en una tradición si va en contra de los derechos humanos”.  

La fiesta costeña da cuenta de la relación entre  hombres y mujeres con versos que 
provocan el aplauso y la risa del público; la pareja reta el ingenio con expresiones ver-
bales y físicas en las que las mujeres son calificadas a partir de estereotipos que mascu-
linizan su participación a través del lenguaje. En la Guelaguetza de 2023, Sola de Vega 
designó a dos parejas para decir los versos; en sus dos participaciones la mujer no tuvo 
micrófono, por lo que su voz no fue escuchada; ni el  equipo técnico ni los bailarines 
intervinieron para apoyarla, por lo que se infiere que se consideró que el mensaje era 
completo con la participación del hombre que sí contó con un micrófono.

En la elección de la representante de la diosa Centéotl, celebrada desde 1969, des-
tacan los valores ideales compartidos en saberes, recetas y consejos para cuidar dig-
namente a la familia; mientras que temas como la posesión de la tierra, el estudio o la 
participación en decisiones comunitarias pocas veces son tocados, pues la narrativa 
de este concurso se sustenta en roles tradicionales. En 2001, la diosa Centéotl fue la 
representante del pueblo triqui; ella describió la vida cotidiana dominada por la casa 
paterna o por el esposo; en contraste, otra participante disertó de manera crítica sobre 
las condiciones de la mujer indígena y habló de la necesidad de cambiar estas relaciones. 
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El  jurado dio mayor puntuación a la participante que exaltó los valores tradicionales 
de una mujer, descartando a la concursante que no correspondía al estereotipo consi-
derado como parte de la tradición (Montes, 2005). La  mujer elegida como represen-
tante de la diosa Centéotl se convierte en  totem de la fiesta, su presencia está plena de 
emoción y fortalece la identidad local, estableciendo un contrasentido entre el papel 
protagónico de la mujer en la Guelaguetza y su autonomía limitada por un rol pasivo 
que le impide opinar (Gisbert, 2019). 

Un horizonte posible. Revisar la Guelaguetza de los Lunes del Cerro con enfoque 
de género requiere un método de observación permanente que aporte datos para el 
planteamiento colectivo de propuestas que resignifiquen las expresiones tradicionales; 
en este sentido, es necesaria la presencia de agentes culturales en las comunidades y 
son las instituciones, la sociedad civil y los especialistas en la materia quienes deben 
emprender una intervención colaborativa que garantice que la Guelaguetza de los Lu-
nes del Cerro, como territorio de la memoria y recurso turístico, pueda aprovecharse 
también como un espacio de respeto e igualdad entre mujeres y hombres. 
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Debates feministas latinoamericanos respecto a la reproducción 
asistida (RA)21

María del Rocío Pérez Bada22

Introducción 

Existe una tensión entre las distintas posturas feministas de América Latina respecto 
al uso de la Reproducción Asistida (ra). Esto significa que no podemos hablar de una 
sola perspectiva, sino que existen diversos feminismos; no hay una sola manera de 
analizar la realidad, pues el contexto social latinoamericano tiene características socio-
culturales específicas de raza, etnia, clase social y orientación sexual. La existencia de 
diversas posturas hace que el debate en torno a la reproducción asistida sea uno de los 
más novedosos, pues se vincula con discusiones sobre los derechos reproductivos y la 
bioética. Con base en lo anterior, la pregunta que guiará el presente artículo es: ¿cuáles 
son las posturas feministas latinoamericanas sobre el uso de la reproducción asistida 
(ra)? 

Las motivaciones que dan sentido al presente artículo se sostienen en la pertinencia 
de evidenciar las diferentes posturas del feminismo latinoamericano sobre la ra, para 
identificar sus preocupaciones y los temas en que se está focalizando actualmente. Esto 
ayudará a comprender el estado de algunas políticas públicas y legislaciones generadas 
hasta ahora en nuestras latitudes sobre la temática de interés. De igual manera, en este 
documento se hará visible que la ra es una práctica recurrente en diferentes sectores 
sociales de nuestros países.  

Para contextualizar el tema, según la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida 
(Redlara, 2023), en Latinoamérica existen alrededor de 200 centros de ra. México con-
centra un número significativo de clínicas (49)23 como también Brasil (67) y Argentina 
(23). Actualmente, uno de los principales tratamientos de reproducción utilizados es 
la fertilización in vitro24 Es importante mencionar que los países que tienen  mayor nú-
mero de centros se caracterizan por tener legislaciones laxas respecto a esta práctica 
médica. En México, los marcos legales referentes a la maternidad subrogada, el uso de 
embriones y la criopreservación no son claros.  

Antes de continuar, es importante identificar en qué casos se recurre a la reproduc-
ción asistida. La infertilidad se reconoce como la primera causa del uso de estos proce-
dimientos médicos. En nuestro continente, esta práctica representa 10% de los casos 

21 Artículo derivado del Diplomado en Investigación Documental Digital 2023
22 Psicóloga, Maestría en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xo-
chimilco. Doctorante en Ciencias Sociales por la misma Universidad.

23 Los principales centros de reproducción se encuentran en la Ciudad de México, Guadalajara, Tabasco, Querétaro y Sinaloa.  
24 El costo de un tratamiento de esta naturaleza se estima en $200,000 pesos mexicanos, aproximadamente, 10,000 USD. 
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de infertilidad de la población total; en México afecta a cerca de 15% de la población 
(inegi, 2018). Un porcentaje menor de la población de nuestro país, cercano a 5% (pa-
rejas del mismo sexo, personas solteras), es el que regularmente opta por el método de 
subrogación de útero o donación25   

La ra responde a una necesidad personal, la construcción de familia, y el movimien-
to feminista ha sido sensible a esto en términos de comprender y analizar las vías de 
acceso a ello.  

La lucha del movimiento feminista tuvo sus orígenes en Europa. Tomó relevancia en 
América Latina a partir de la década los setenta del siglo pasado. Las corrientes nor-
teamericana y europea sentaron en México los primeros eventos focalizados en temas 
relacionados con la autonomía, la libertad sexual, el acceso equitativo a la educación, 
etc. Resultado de esas primeras mareas ideológicas, es posible identificar en México va-
rias tendencias de feminismo: radical, socialista, de la igualdad y queer. Describiremos 
cada una de ellas más adelante.  

Es importante destacar que cada tendencia feminista tuvo preocupaciones espe-
cíficas sobre la sexualidad y la maternidad. Mientras para el feminismo radical, cuya 
representante principal es Shulamit Firestone (1976), la reproducción y la maternidad 
eran elementos de opresión ejercidos por el patriarcado, el feminismo socialista con-
sideraba la reproducción humana como una estrategia de control del medio de pro-
ducción básico de la desigualdad: el cuerpo femenino —desde 1975, sus representantes 
principales son Sheila Rowbotham e Iris Young—. El feminismo de la igualdad —década 
de 1990— encontró sentido cuando, después de varias convenciones internacionales y 
nacionales, se incorporó la narrativa de los “derechos sexuales y reproductivos”. Poco 
a poco estos conceptos fueron convirtiéndose en una bandera política que legitima el 
poder de las mujeres para elegir sobre su cuerpo, tener las condiciones pertinentes 
para apropiarse de los derechos y ejercerlos; en concreto, en lo que respecta a la repro-
ducción, elegir cuándo ejercer la maternidad y cómo hacerlo. Una de las pioneras de 
esta visión del feminismo es Betty Friedan (1963). 

La importancia de este artículo se asienta en dos objetivos: a) describir los rasgos de 
los diferentes feminismos de América Latina, enfatizando su complejidad y b) estable-
cer un diálogo entre las posturas de los movimientos feministas sobre la reproducción 
asistida, considerando que es un fenómeno mucho más frecuente en nuestro contexto.

 
25 No hay datos precisos respecto al número de usuarios(as). En los reportes médicos, el criterio de la pre-
ferencia sexual o el estado civil se salvaguarda bajo el criterio de confidencialidad. 
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Con base en lo anterior, iniciaremos explicando algunas causas del uso de la repro-
ducción asistida (ra). Por lo regular tiene que ver con cuestiones médicas (infertilidad), 
pero también existen otras motivaciones relacionadas con el sentido dado a la cons-
trucción de una familia. En un segundo momento caracterizaremos las diversas postu-
ras identificables en el feminismo sobre el uso de la reproducción asistida. 
 
Desarrollo 
 
1. La reproducción asistida 

La infertilidad es definida como la imposibilidad de gestar después de un año de 
contacto sexual sin uso de barreras químicas (anticonceptivos)26 De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (inegi, 2018), en México, la 
infertilidad afecta a 15% de la población. Un porcentaje menor de la población que re-
curre a las tecnologías médicas (cercano a 5%) son parejas del mismo sexo y personas 
solteras.27   

Los métodos de acceso a la ra involucran la aplicación de procedimientos biomédi-
cos. Éstos comprenden un conjunto de técnicas orientadas a la procreación humana. 
Las mismas se clasifican según su complejidad. Las de bajo nivel son aquellas en que la 
intervención médica es mínima. Dentro de éstas encontramos lo que se conoce como 
“inseminación artificial”. Las técnicas de alta complejidad, por su parte, son aquellas 
en que el papel de la biomedicina es más invasivo; dentro de este bloque de procedi-
mientos están el uso de fertilización in vitro, la selección-donación de gametos, el uso 
de úteros subrogados, la criopreservación, etcétera. 

 
Figura 1. Fertilización in vitro 

Nota: DrKontogianniIVF (2016)
  

26 Después de la fase diagnóstica, se puede encontrar que hay barreras fisiológicas, ya sea en las mujeres o en los varones.  
27 Para conocer más respecto a la distribución del uso de la reproducción por continente hasta 2013, puede consultarse el siguiente en-
lace: https://redlara.com/images/arq/Situacao_atual_REDLARA_no_mundo.pdf. Hasta el momento, no se tienen datos actualizados.  

https://redlara.com/images/arq/Situacao_atual_REDLARA_no_mundo.pdf
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En Europa, el gran desarrollo tecnológico y biomédico ha posibilitado que los centros 
de reproducción privados accedan a óvulos de donantes que son compensadas con un 
pago de 1 000 euros (19 00 pesos mexicanos). En México, el pago a una donante de 
óvulos oscila entre 20,000 y 25,000 pesos mexicanos.28  

En cada estimulación se obtienen aproximadamente 16 óvulos. Es evidente que la 
donación se presenta bajo una retórica emocional de conexión donante-receptora. En 
Estados Unidos, los costos de ovodonación oscilan entre $5 000 y $8 000 dólares. 
Éstos pueden aumentar según las características de la donante y no contemplan las 
pruebas y otros gastos que se vayan requiriendo, que pueden hacer que la factura se 
incremente y desanimar a las parejas a seguir el proceso (https://thefertilitycentermexi-
co.com/donacion-ovulos/). 

La situación antes mencionada propició que actualmente se hable de la comerciali-
zación de gametos, ya sea mediante la donación o la criopreservación. 

Figura 2. Proceso de criopreservación

 Nota: Pikovit44(2020)
  
2.Feminismo y reproducción asistida (ra) 

En la actualidad entendemos al feminismo como un movimiento social-político que 
pone en evidencia la desigualdad y la inequidad en diferentes espacios (públicos y pri-
vados) habitados por seres humanos. Históricamente podemos rconocer dos grandes 
momentos de inicio del movimiento. El primero de ellos caracterizado por la búsqueda 

28Para ser donante en México deben cubrirse una serie de requisitos médicos, anatómicos y psicológicos; entre ellos destacan: ras-
gos antropométricos (apariencia), edad, sentido de ayuda a los demás, estabilidad emocional, etc. Existen diferentes listados de ras-
gos necesarios para ser donante. Los que a continuación mostramos, corresponden a centros ubicados en México: https://concibo-
clinic.com/donacion-de-ovulos-en-mexico/, https://unilive.com.mx/guia-paso-a-paso-para-ser-donante-de-ovulos-en-mexico/

https://thefertilitycentermexico.com/donacion-ovulos/
https://thefertilitycentermexico.com/donacion-ovulos/
https://conciboclinic.com/donacion-de-ovulos-en-mexico/
https://conciboclinic.com/donacion-de-ovulos-en-mexico/
https://unilive.com.mx/guia-paso-a-paso-para-ser-donante-de-ovulos-en-mexico/
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de las mujeres de una paridad política, mediante el otorgamiento del voto. Este primer 
momento se desarrolló principalmente en Europa. 

El segundo momento toma como referencia a la sexualidad. Una de las máximas de 
esta segunda fase es: “lo personal es político”. Hoy identificamos otras etapas del mo-
vimiento. Es importante mencionar que hoy en día la definición del término feminismo 
se ha vuelto mucho más compleja; ahora, la asunción de una postura de esta naturaleza 
trasciende el pensar solamente en la situación de las mujeres.   

Entendemos por feminismos latinoamericanos a aquellos movimientos sociales que 
se desarrollaron a partir de 1930, en los que surgieron Los primeros movimientos de 
mujeres en América Latina se centraron en la lucha por el derecho al voto y la igualdad 
en los ámbitos político y civil. Esos grupos liberales estaban conformados en su mayo-
ría por mujeres de clase alta y media, que lideraron manifestaciones y campañas para 
exigir sus derechos, pero dejaron fuera a mujeres de sectores más desfavorecidos y a 
otros grupos marginados. Sin embargo, sus reclamos sentaron las bases para el surgi-
miento de futuros movimientos feministas en la región. En la década de 1960, el femi-
nismo se expandió a nivel mundial y América Latina no fue la excepción. Nacieron las 
corrientes feministas de la segunda ola, que se centró en cuestiones como el derecho 
al aborto, la igualdad salarial y la liberación sexual.  

Los movimientos feministas de América Latina también comenzaron a incorporar la 
lucha contra la opresión de las mujeres indígenas, afrodescendientes y trabajadoras. 
En la década de 1990, el feminismo latinoamericano experimentó una nueva explosión 
con la llegada del movimiento de la tercera ola. Este movimiento se enfocó en cues-
tiones de identidad de género y diversidad sexual, rompiendo con los moldes binarios 
tradicionales de hombre y mujer. Además, enfatizó en la necesidad de contar con una 
perspectiva interseccional para entender las opresiones que enfrentan las mujeres: de 
clase, étnicas, raciales, sexuales y de género. 

Por lo tanto, con base en los propósitos de las diversas tendencias feministas, po-
demos agrupar los feminismos en cuatro grandes bloques: feminismo radical, femi-
nismo socialista, feminismo de la igualdad y feminismo queer. Cabe mencionar que, 
por tratarse de un movimiento social mundial, éste se integró con facilidad en los paí-
ses. América Latina no fue la excepción, sobre todo pensando en las condiciones de 
pobreza y desigualdad imperantes en nuestros países. A continuación, describiremos 
brevemente cada uno de los enfoques feministas y nombraremos a algunas de las pio-
neras de cada orientación.  

• Feminismo radical:   tiene su origen en los años setenta. Se denomina “ra-
dical” porque su objetivo es determinar la raíz de la dominación. Dos de los 
textos fundamentales de esta corriente feminista son Política sexual, de Kate 
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Millet, y La dialéctica de la sexualidad, de Shulamit Firestone, los cuales ha-
cen referencia a conceptos fundamentales como patriarcado y género. Esta 
corriente se caracterizó por haber revolucionado la teoría política al analizar 
las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad. En cuanto al 
uso de la reproducción asistida, la visión de las feministas radicales consideró 
que los vientres de alquiler supondrían la apertura a nuevas formas de explo-
tación de las mujeres, especialmente de aquellas que están en una situación 
económica, social, cultural o étnica no ventajosa, lo cual las llevaría a aceptar 
esta clase de contratos por pura necesidad, beneficiando a personas con alto 
poder adquisitivo. Asimismo, Sarah Franklin (1993) cuestionó estas formas de 
trabajo reproductivo desigual, señalando que uno de los grandes desafíos de 
la reproducción asistida reside en que nos encontramos en un campo desregu-
lado, con las consecuencias que ello acarrea: la comercialización y la creación 
de un mercado reproductivo,29[7] así como la perpetuación de las normas de 
género, raciales y de parentesco, mientras que ideas asociadas al parentesco 
biológico están colapsando. 

• Feminismo socialista: tras la aparición del feminismo radical, se desarrolló 
otro enfoque denominado feminismo socialista. Históricamente, se asume 
que el término está vinculado al pensamiento marxista. Esta perspectiva sos-
tiene que la razón de la opresión femenina se encuentra en la relación entre 
el sistema patriarcal y el sistema capitalista. Así, es una suerte de intento de 
armonizar el feminismo, el socialismo y el marxismo, defendiendo la comple-
mentariedad en sus respectivos análisis. Respecto a la sexualidad femenina, 
este feminismo la considera un signo de opresión. 

• El feminismo liberal prioriza el tema de los derechos, de las condiciones guber-
namentales para el ejercicio de los derechos, pero la legalización se relaciona 
con la postura que considera a la maternidad y la paternidad como una de-
cisión voluntaria y libre; al mismo tiempo, conlleva la disuasión del llamado 
“turismo reproductivo”. Del mismo modo, negar el acceso a las técnicas de 
reproducción asistida supondría una discriminación no amparada en ningún 
texto internacional. Según Adrienne Rich (2019), una de las figuras refrentes 
de esta perspectiva, la maternidad es, para el feminismo, “una experiencia e 
institución altamente patriarcal que ha de ser analizada de forma crítica” (p. 
48). Si bien algunas feministas no critican las técnicas de reproducción asisti-
da, en general se preocupan por el control y la explotación a que pueden verse 
sometidas las mujeres, de modo que se cuestionan su falta de autonomía y la 
presión que en ellas tiene el rol de madre que las lleva a comercializar su

29Es importante mencionar que la ausencia de desregulación de tipo legal prevalece tanto en América Latina como en México. Úni-
camente Tabasco y Sinaloa han legislado sobre la maternidad subrogada, pero en el resto del país, es una práctica común. En el res-
to de América Latina, sobre todo en Brasil y Argentina, la legislación es laxa respecto al uso de embriones y la maternidad subrogada. 
Esta situación favorece el fenómeno conocido como “comercialización de la reproducción humana” o “turismo reproductivo” (Ola-
varría, 2022). El concepto “turismo reproductivo” hace referencia a la movilización de personas, provenientes de países europeos, que 
no encuentran la posibilidad de gestar a otro ser humano en su país, debido a las condiciones legales restrictivas del proceso.
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 cuerpo. En este sentido, la vigilancia del uso de la reproducción asistida se 
vuelve pertinente, sobre todo cuando se habla de sus distintas implicaciones 
—políticas, legales, éticas, sociales y humanas—, pero hasta el momento no se 
había tratado el tema desde la perspectiva de otras mujeres que forman parte 
del movimiento feminista. 

• Finalmente, el feminismo queer, una vertiente del movimiento incluyente de 
la diversidad sexual y cultural (Meloni González, 2022), parte de una mirada 
del cuerpo que cuestiona la tradicional mirada del feminismo que sitúa el sexo 
como la naturaleza o base material y el género como la cultura o la interpreta-
ción de esa naturaleza (Mamo, 2007). La ruptura de este binarismo le permite 
comprender una idea maleable del cuerpo, que puede ser transformado desde 
tecnologías médicas como la hormonización. Para Beatriz Preciado (2014), el 
“tecnobiopoder” opera a nivel micro y forma parte de las subjetividades, de tal 
manera que este poder es voluntariamente inserto en el cuerpo, como sucede 
con la autoadministración de hormonas en el caso de personas trans.  

Figura 3. Subrogación de útero (feminismo queer) 

 
Nota: Duliakota (2023)

 Figura 4. Subrogación de útero 

 
Nota: Khorimarko (2019)
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Las dos últimas perspectivas feministas mencionadas han incorporado las narrativas 
orientadas a acceder de manera equitativa al ejercicio de los derechos reproductivos. 
Esto quiere decir que desde estas latitudes hay una compresión de los elementos polí-
ticos-económicos de cada país pues el ejercicio de los derechos requiere una serie de 
condiciones específicas (legales sobretodo) para llevarlos a cabo (elegir si se desea ac-
ceder a la maternidad y el número de hijos, por ejemplo). Actualmente, los feminismos 
de América Latina se han concentrado en estudiar las consecuencias sociales del uso 
de la reproducción asistida desde la bioética, considerando la diversidad cultural y los 
derechos humanos.  
 
Conclusiones 

El feminismo, como movimiento social, se caracteriza por visibilizar las desigualda-
des entre los seres humanos. Así, no podemos hablar de un solo feminismo, sino de la 
coexistencia de distintos feminismos. Cada uno de ellos tiene focos de interés especí-
ficos; en el caso de Latinoamérica, éstos muestran claridad del rumbo hacia el que se 
dirigen. 

El fenómeno de la reproducción ha sido objeto de análisis recurrente desde las dis-
tintas visiones del feminismo, debido a que se ha considerado a la maternidad como el 
eje rector de la discusión. Por ello, se ha analizado el uso de la reproducción asistida 
desde diferentes enfoques.  

Desde una perspectiva radical, la maternidad se convirtió en un foco de atención crí-
tico sobre la situación de la mujer. Según esta perspectiva, en la maternidad (gestación) 
residía el punto clave de la desigualdad. Más tarde, el feminismo socialista consideró 
que la reproducción humana era el punto de encuentro entre la cultura y los aspectos 
biológicos. Finalmente, el feminismo liberal sostuvo que se vincula a la acción, la toma 
de conciencia; en consecuencia, recientemente se ligó la reproducción con el tema 
de derechos sexuales. Del mismo modo, actualmente se ha articulado la reproducción 
asistida con la bioética, la mercantilización de la reproducción y el turismo reproducti-
vo, considerando que América Latina es considerada una zona geográfica en donde se 
puede ejercer dicha práctica sin sanciones legales severas. Considerando este tenor, 
el feminismo queer, de manera contestataria, ha apostado al uso de la reproducción 
asistida como una práctica coherente con la búsqueda de sus derechos reproductivos 
y humanos.
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Fabricación de bloque constructivo a base de residuos 
industriales oaxaqueños30

Karol Paulina Luría Figueroa31

Introducción

La ciudad de Oaxaca y los municipios aledaños están padeciendo una gran con-
taminación del aire ocasionada por el considerable incremento de hornos ladrilleros 
en el municipio de San Agustín Yatareni. La mayoría de familias establecidas en este 
municipio se apropiaron de terrenos con el fin de asentar sus viviendas y su fuente de 
empleo (fabricación de ladrillo). Así, se han expuesto a la constante emisión de humos 
tóxicos provenientes de la cocción del ladrillo, lo que les ha provocado enfermedades 
pulmonares crónicas.

A la contaminación del aire producida por las ladrilleras, se suma el alto porcentaje 
de contaminación del aire, suelos y cuerpos de agua que ocasiona la fabricación y co-
mercialización de mezcal en los municipios de Macuilzochil y Tlacolula de Matamoros.  
Diariamente se generan dos desechos que resultan importantes para esta investigación: 
el bagazo (fibra del maguey), que es abandonado a cielo abierto y produce más gases de 
efecto invernadero, y la vinaza caliente (líquido con un pH muy ácido), la cual es vertida 
en campos de cultivo y/o ríos cercanos. Actualmente, el estado de Oaxaca cuenta con 
la Denominación de Origen del Mezcal (dom) y es la entidad que en los últimos 10 años 
se ha posicionado, a nivel nacional, como la que realiza la mayor producción anual de 
mezcal. Si bien esta denominación ha generado más fuentes de trabajo y más ingresos 
económicos, también ha causado sobreexplotación de los campos de cultivo y de los 
mantos acuíferos y ha generado residuos no tratados altamente contaminantes.

De acuerdo con González (2018), en todo el mundo se han producido y siguen produ-
ciéndose grandes volúmenes de residuos que no son tratados adecuadamente y dañan 
grandes superficies en los vertederos locales, aun cuando hay leyes y reglamentos para 
su prevención. Por ello recomienda ampliamente la prevención, minimización, elimina-
ción, el reciclaje y la recuperación energética de los residuos locales.

En este trabajo se pretende demostrar que es posible obtener nuevos materiales de 
construcción elaborados a base de desechos industriales oaxaqueños reutilizados, por 
ejemplo, el bagazo y la vinaza del agave de mezcal, el polvo de ladrillo rojo recocido y 
el lodo de papel. Estos elementos permiten fabricar un bloque constructivo resistente 
y práctico, que puede ser elaborado por la gente local para destinarlo a la construcción 
de sus propias viviendas. 

30 Derivado del proyecto de investigación: “Fabricación del Bloque Residual Ensamblable – BRE”.
31 Maestra en Diseño Arquitectónico Sustentable, Universidad La Salle Oaxaca, 014411551@ulsaoaxaca.edu.mx  
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Desarrollo
Para esta investigación tecnológica, se adaptó la metodología propuesta por Muñoz 

(2011) conforme a la hipótesis y los objetivos general y particulares establecidos para la 
fabricación del bloque constructivo a base de residuos industriales oaxaqueños, como 
se observa en la FIGURA 1.

Figura 1. Metodología elaborada por Karol Paulina Luría Figueroa (KPLF) para la fa-
bricación del bloque a base de residuos industriales oaxaqueños.

Se propuso una secuencia de pasos a seguir en la preparación de los insumos para 
fabricar el bloque propuesto, como se observa en la FIGURA 2.

Figura 2. Secuencia de pasos para la fabricación del br, elaborada por KPLF.
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Una vez definidos los residuos industriales a ser empleados, se buscaron los provee-
dores de cada uno. Cuando se obtuvo el polvo de ladrillo, se realizó la prueba de granu-
lometría- sedimentación y se observó que cuenta con una buena cantidad de arcillas. 
El bagazo de agave se puso a secar y se sometió a un molido breve, mientras que se 
almacenó la vinaza en cubetas de plástico resistente para enfriarla bajo sombra y evitar 
su fermentación. El papel de oficina desechado recuperado se trituró y molió con agua 
para elaborar el lodo de papel necesario.    

Se propuso una mezcla piloto que permitiera comprobar, mediante pruebas de re-
sistencia a la compresión y la flexión, qué tan viable era la mezcla para ser utilizada en 
un material constructivo, como se observa en la TABLA 1. 

TABLA 1. 
Propuesta de mezcla piloto para fabricar el bloque a base de residuos industriales oaxa-
queños 

Insumos Bloques sólidos

Bagazo de maguey 8.93%

Vinaza de maguey 20.84%

Lodo de papel 25.00%

Polvo de ladrillo 24.38%

Agua 20.84%

Total: 99.99%

Nota: Elaborada por KPLF.

La preparación de insumos se realizó conforme lo mostrado en la FIGURA 2; se pesó 
cada uno de los insumos de acuerdo con las proporciones, como se observa en las FI-
GURAS 3, 4, 5 y 6.  Se realizó un mezclado manual y se llevó a moldear a una bloquera 
local, como se observa en las FIGURAS 7, 8 y 9.

Figura 3. Pesado del bagazo molido. Figura 4. Pesado de la vinaza. Figura 5. Pesado 
del lodo de papel. Figura 6. Pesado del polvo de ladrillo.
Nota: Acervo fotográfico propio de KPLF.
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Figura 7. Mezclado manual de las mezclas. Figura 8.  Moldeado en bloquera local. 
Figura 9. Piezas moldeadas del bloque a base de residuos industriales oaxaqueños.
Fuente: Acervo fotográfico propio de KPLF.

Una vez moldeados los bloques, se procedió al secado al sol de las piezas durante 30 
días, con la finalidad de someterlas a las pruebas de resistencia a la compresión y la fle-
xión en el Laboratorio de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad La Salle Oaxaca. 
Para ello se empleó la Máquina de Ensayos Universal CMS, con una fuerza aplicada de 
1000 kN, a fin de comparar los resultados obtenidos para el bloque a base de residuos 
industriales oaxaqueños con los del ladrillo rojo recocido y del block de concreto ligero 
y comprobar su viabilidad como material constructivo, como se observa en las FIGURAS 
10, 11, 12, 13, 14 y 15.

Figura 10. Prueba de compresión de block de concreto ligero. Figura 11. Prueba de 
compresión de ladrillo rojo recocido. Figura 12. Prueba de compresión de block de resi-
duos industriales oaxaqueños. Figura 13. Prueba de flexión de block de concreto ligero.                                                               
Figura 14. Prueba de flexión de ladrillo rojo recocido. Figura 15. Prueba de flexión de 
block de residuos industriales oaxaqueños. 

Nota: Acervo fotográfico propio de KPLF.

Resultados

Los resultados obtenidos en las pruebas de resistencia a la compresión y la flexión de los 
bloques a base de residuos industriales oaxaqueños se compararon con los resultados ob-
tenidos para el ladrillo rojo recocido y el block de concreto ligero, como se observa en la TABLA  
2.
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TABLA 2. Resultados de pruebas de resistencia a la compresión y flexión para el block 
de concreto ligero, el ladrillo rojo recocido y el block a base de residuos industriales 
oaxaqueños

Nota: Elaborado por KPLF.

Material Medidas Peso Prueba compresión Prueba flexión
Block de 

concreto ligero 10x15x30 cm 7.032 kg 18.82 kg/cm² 46.61 kg/cm²
Ladrillo rojo recocido 7x14x28 cm 4.765 kg 52.25 kg/cm² 51.03 kg/cm²

Block de residuos 
ind. oaxaqueños 10x15x30 cm 1.890 kg 23.34 kg/cm² 55.99 kg/cm²

Al analizar los datos de estas primeras pruebas de resistencia a la compresión, se 
observa que el bloque de residuos industriales oaxaqueños presentó una resistencia 
más alta que la del block de concreto ligero y menor que la del ladrillo rojo. En el caso 
de las pruebas de resistencia a la flexión, el bloque de residuos industriales oaxaqueños 
presentó la resistencia más alta, mientras que el ladrillo rojo mostró un valor medio, 
registrándose el valor más bajo para el tabicón de cemento.

Conclusiones

Se comprobó que al mezclar cuatro residuos industriales oaxaqueños —bagazo de 
maguey, vinaza de maguey, lodo de papel, polvo de ladrillo— se obtiene una mezcla que 
es posible moldear en una bloquera convencional y puede ser una buena opción de 
material constructivo.

Es necesario diseñar nuevas mezclas, incorporando diferentes insumos y proporcio-
nes para enriquecer las mezclas y obtener mejores resultados de resistencia a la com-
presión, además de reutilizar los residuos y disminuir la generación de gases de efecto 
invernadero (gei) al tiempo que se fabrica un nuevo material constructivo.    

Es urgente seguir fomentando el nuevo enfoque de la Arquitectura, Ingeniería y Cons-
trucción elaborando nuevas propuestas y sistemas constructivos desde el enfoque de la 
economía circular, el diseño deconstructivo, la reutilización de residuos y las matrices 
poliméricas, para obtener nuevos productos que se adapten a los cambios constantes 
de la naturaleza, el clima y el estilo de vida humana.
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