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Presentación

Ortega Ojeda, Alfredo Tomás
Lujano Robles, José Gabriel

De la Torre Cruz, María del Rosario 

El conocimiento es la materia prima del quehacer universitario; 
la principal función de las instituciones de educación superior es 
producir, replicar y utilizar el conocimiento. De este principio se 
derivan las tres funciones sustantivas de la Universidad: la investi-
gación científica, que genera nuevo conocimiento; la docencia, que 
reproduce el conocimiento adquirido a través de la formación de 
nuevos profesionales en las distintas disciplinas científicas y aca-
démicas, y la vinculación o extensión, que aplica el conocimiento 
a la solución de problemas del desarrollo social y económico. Bajo 
estos principios, las tareas básicas de los profesores universitarios 
dedicados a tiempo completo a la academia, en alguna manera, 
deberán cumplir estas tres actividades sustantivas; desarrollar o 
dirigir proyectos de investigación, además de dirigir tesis de pre-
grado y posgrado, impartir docencia en distintos niveles, e involu-
crarse en tareas de extensión y vinculación con distintos sectores 
económicos y sociales.

En sus primeros veinticinco años de existencia, el Centro Uni-
versitario de la Costa Sur ha transitado por distintas etapas de 
desarrollo académico. Tiene departamentos que nacieron como 
centros de investigación científica con fuerte vinculación social, 
como el Departamento de Ecología y Recursos Naturales y el De-
partamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas 
Costeras, y departamentos que nacieron para la impartición de 
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docencia en carreras de tipo profesionalizante, como los cuatro 
departamentos que actualmente integran la División de Estudios 
Sociales y Económicos; Ciencias Administrativas, Contaduría 
Pública, Estudios Turísticos y Estudios Jurídicos, que atendían 
mayoritariamente las carreras correspondientes. La evolución 
académica, que busca de manera permanente el incremento de la 
calidad, ha llevado a los departamentos por rutas diversas; para el 
caso de esta División de Estudios Sociales y Económicos, ha tran-
sitado por la formación de sus profesores de carrera en posgrado, 
inicialmente en nivel de maestría, y posteriormente en doctorado.

Un segundo momento de este desarrollo académico fue la 
creación de programas de maestría que vinieran a enriquecer y 
fortalecer las distintas ofertas de pregrado, y que permitieron que 
los profesores dirigieran tesis y formaran a estudiantes en la inves-
tigación. Las políticas federales de fomento a la calidad reforza-
ron el proceso, al convocar a la creación de Cuerpos académicos 
en los distintos departamentos, fomentando la participación en 
congresos y simposios académicos nacionales e internacionales, 
fomentando la cooperación con otras instituciones, y de manera 
principal con el estímulo a las publicaciones técnicas y científicas 
que dieran salida a los incipientes productos de investigación de 
nuestros profesores.

Durante la presente administración del cucosta sur, enca-
bezada por nuestra Rectora, la Doctora Lilia Victoria Oliver Sán-
chez, la División de Estudios Sociales y Económicos se propuso 
como uno de sus objetivos estratégicos el impulso a la investiga-
ción y la producción académica y científica de los profesores en los 
cuatro departamentos que la integran. Para el logro de dicho obje-
tivo, se han realizado siete Seminarios de Avances de Investigación 
Científica, bajo una estructura multidisciplinaria, que permitieron 
la socialización de los proyectos científicos de cada uno de los 
departamentos, incluyendo los trabajos de tesis de licenciatura y 
posgrado que tuvieran un nivel de calidad aceptable. A lo largo de 
estas reuniones de discusión y análisis de los avances en investiga-
ción se reunió un importante número de trabajos que presentaban 
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resultados significativos, mismos que fueron recopilados en dos 
volúmenes de la revista gespye, Gestión Pública y Empresarial, 
publicación indexada del Centro Universitario de Ciencias Eco-
nómico Administrativas de nuestra Universidad de Guadalajara, 
durante los semestres primero y segundo del año 2017. En estos 
dos volúmenes se publicaron un total de veinte artículos cientí-
ficos en los cuales participaron al menos cuarenta profesores de 
nuestra División.

La evolución de las actividades de investigación ha permitido 
que profesores de los departamentos de Contaduría Pública y de 
Estudios Turísticos hayan ingresado al Sistema Nacional de Inves-
tigadores, y que la Maestría en Derecho haya ingresado al Padrón 
de Posgrados de Calidad del conacyt, además de que se encuen-
tren en proceso de creación al menos tres nuevos posgrados.

Como un nuevo peldaño en los avances científicos, se presen-
ta aquí el libro titulado Perspectivas locales y regionales sobre el 
desarrollo social y económico, volumen 1, integrado por trece ar-
tículos de investigación, con la participación de treinta y cuatro 
profesores y alumnos de posgrado de la División. Se trata de una 
publicación arbitrada, que ha pasado por un cuidadoso proceso 
de revisión y arbitraje por expertos, tanto del propio Centro Uni-
versitario como de un cuerpo de evaluadores externos, bajo un 
proceso minucioso y profesional.

Pero tal vez el mayor aporte de este primer volumen sean los 
temas abordados por nuestros profesores, relevantes todos ellos 
para el desarrollo social y la economía de la región. Temas so-
cialmente sensibles, como la inclusión, los derechos humanos, la 
impartición de justicia, se complementan con los análisis de temas 
relevantes para el desarrollo económico de la región: las mipy-
mes, los desarrollos y destinos turísticos, o el patrimonio cultural 
e histórico de la región. Un aspecto que cobra especial relevancia 
es que el proceso mismo de formación de recursos humanos para 
la atención de las necesidades sociales es objeto también de inves-
tigación y análisis, de manera que la labor académica del propio 
Centro Universitario se convierte en objeto de estudio.
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Finalmente, deseamos reconocer y agradecer la sensibilidad y 
el apoyo de nuestras autoridades, la doctora Lilia Victoria Oliver 
Sánchez, rectora, y el doctor Hirineo Martínez Barragán, secre-
tario académico, así como a las profesoras y los profesores inte-
grantes de nuestro Comité Editorial: las doctoras Araceli Ramírez 
Meda, María Luz Ortiz Paniagua, Lorena Trinidad Medina Espar-
za, Sandra Eloína Campos López, María del Rosario de la Torre 
Cruz, la maestra Claudia Ivette Gómez, y los doctores César Ama-
dor Díaz Pelayo y Gabriel Lujano Robles, a quienes agradecemos 
encarecidamente su profesionalismo y su compromiso con el pro-
yecto, así como al cuerpo de Árbitros Externos de la División de 
Estudios Sociales y Económicos. 
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Capítulo 1 
Las mipymes turísticas, un 
acercamiento a su dimensión. 
Caso región Costa Sur del 
estado de Jalisco, México

Moreno Zambrano, Martha1

Zepeda Arce, Alfonso2

Medina Esparza, Lorena Trinidad3

Resumen

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son conside-
radas como la espina dorsal de las economías del mundo; repre-
sentan el 90% del total de las empresas, y generan entre el 60% 
y el 70% del producto interno bruto (pib). México y la región 
Costa Sur del Estado de Jalisco son coincidentes con los números 
internacionales. El presente texto brinda un acercamiento a las 
mipymes turísticas de la región Costa Sur del estado de Jalisco. 

1 Profesora docente de tiempo completo, asignada al Departamento de 
Contaduría Pública. Correo electrónico: martha.moreno@cucsur.udg.mx. 

2 Profesor docente de tiempo completo, asignado al Departamento de 
Estudios Turísticos. Correo electrónico: azepeda@cucsur.udg.mx. 

3 Profesora docente de tiempo completo, asignado al Departamento de 
Estudios Turísticos. Correo electrónico: Lorena.medina@cucsur.udg.mx. 
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Mediante un modelo con enfoque cuantitativo y de alcance ex-
ploratorio, un tipo de diseño de no experimental transaccional 
o transversal, realizado en cuatro momentos secuenciados: revi-
sión bibliográfica, recolección de información estadística, sistema-
tización e interpretación de la información a través de métodos 
estadísticos para obtener resultados del diagnóstico y proponer 
recomendaciones que permitan mejorar su estado actual. La re-
gión tiene una extensión territorial de 9,656 km2, de los cuales 
113.43 km2 cuentan con actividad turística. En cuanto a mipymes 
turísticas, se cuenta con 1,423 unidades productivas; es decir, el 
18.46% del total (7,705), lo cual pone de manifiesto su importan-
cia. En materia de empleo, el 94.03% de las entidades productivas 
emplea hasta cinco individuos, el 49% está clasificada en el sector 
servicios dedicadas al alojamiento temporal corresponden a ho-
teles y el 51% cabañas, villas y similares. De los establecimientos 
de preparación y servicio de alimentos, 908 de 940 están en la 
categoría de restaurantes; es decir, el 96%. En 2019, el sector dejó 
una derrama económica de 1,611 millones de pesos, con una ocu-
pación del 37.49% a través del denominado turismo enclave. 

Palabras clave: mipymes, turismo, Costa Sur, Jalisco, México

Introducción

El desarrollo se vincula a los recursos que cada territorio posee 
(naturales, económicos, humanos, institucionales y culturales), 
que constituyen la base de su potencial, el cual se configura a par-
tir de determinada estructura productiva, mercado de trabajo, ca-
pacidad empresarial, recursos naturales, estructura social, política 
y tradición cultural o idiosincrasia (Quintero, 2008, p. 85).

En este sentido, las mipymes cumplen una función importante, 
en virtud de que la Organización de las Naciones Unidas en 2018 
en el marco del Día de las mipymes, reconoció que esta “son la 
espina dorsal de la mayoría de las economías del mundo” y que de 
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acuerdo con los datos del Consejo Internacional para la Pequeña 
Empresa, este tipo de negocios representan más del 90% del total 
de las empresas, las cuales generan entre el 60% y el 70% del em-
pleo, siendo responsables de la generación del 50% del pib a nivel 
mundial (onu, 2019).

De acuerdo con Góngora (2013, p. 2), en el trabajo titulado 
El Panorama de las micro, pequeñas y medianas empresas en Mé-
xico, señala que las características que definen una clasificación 
de las empresas de acuerdo con su tamaño, las cuales varían entre 
los países, no obstante, hay elementos comunes tales como; el nú-
mero de trabajadores (el principal criterio estratificador que gene-
ralmente señala menor a 250 personas), a su moderado volumen 
total de facturación (ventas e ingresos) y a los activos fijos. 

Las mipymes se identifican como un sector estratégico para 
el desarrollo y el crecimiento de los países por su importancia en 
número de unidades económicas, en la generación de empleos, en 
la innovación económica, así como en la incubación de empren-
dedores y el espíritu empresarial, además del impacto que generan 
en el desarrollo económico de largo alcance (Storey, 1994; Burns, 
1996; Julien, 1998; Fong et al., 2017), y el aporte al “desarrollo y 
la cohesión social” (ocde, 2013, p. 3).

Sin embargo, a pesar de la importancia y la participación en 
la actividad económica, es importante señalar que “la mayoría no 
participa activamente en el comercio internacional y en las inver-
siones” (Orlandi, 2006, p. 5), lo cual es una asignatura pendiente.

En el caso de México, respecto de su categorización, en acuer-
do publicado por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial en el Diario Oficial de la Federación (dof) del 30 de 
marzo de 1999, las micro, pequeñas y medianas empresas mexica-
nas estaban clasificadas de la siguiente manera (tabla 1):
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Tabla 1. Estratificación por número de empleados

El 30 de diciembre de 2002 en el dof, sobre la base de lo es-
tablecido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cambian los criterios y la 
estratificación de empresas por tamaño, que a partir de entonces 
depende del sector económico en el cual se ubica el negocio, así 
como el número de empleados que en ella laboran, por lo cual 
quedan de la siguiente manera (tabla 2):

Tabla 2. Estratificación por número de trabajadores

Con referencia al aporte de las mipymes en México, el teji-
do empresarial es acorde con las tendencias internacionales: en 
2014 el 99.81% del total de las empresas fue catalogado como 
una mipymes, y entre todas generan el 61.14% del empleo (Fong 
et al., 2017, p. 150); para el caso particular de Jalisco, la entidad 
también es un reflejo de lo que se observa en el país, y se destaca 
que se encuentran distribuidas de la siguiente manera (tabla 2): 
60.9% del orden comercial, 28.8% de servicios y 10.22% del sec-
tor industrial (siem, 2016).
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Las barreras que frecuentemente han enfrentado las micro 
y las pequeñas empresas para conseguir sus objetivos y su real-
ización empresarial se deben, entre otros factores, a:

1. Escasa formación y desarrollo de las habilidades empresariales, 2. 
Limitaciones en la capacitación y desarrollo de los recursos huma-
nos, 3. Escasos sistemas de información, desconocimiento del mer-
cado y problemas de comercialización, 4. Falta de vinculación con 
los instrumentos para el desarrollo y la innovación tecnológica, y 5. 
Difícil acceso a esquemas de financiamiento oportuno, adecuado y 
en condiciones competitivas (sectur, 2002, p. 8).

Planteamiento del problema

Ante la carencia de información precisa sobre la las mipymes tu-
rísticas en la región Costa Sur, es necesario contar con un diag-
nóstico claro que permita establecer parámetros para la toma de 
decisiones en el sector empresarial y gubernamental.

Objetivo

Generar un diagnóstico y un análisis de las mipymes de la región 
Costa Sur del estado de Jalisco.

Marco teórico: desarrollo turístico

Las organizaciones deben contar con cuatro factores básicos para 
garantizar su desarrollo: el primero de ellos tiene que ver con la 
dotación de recursos, o factores en los que se basa la ventaja com-
parativa: tierra, mano de obra y capital. El segundo, consiste en 
una exigente demanda de los consumidores locales o nacionales, 
que tiende a crear tradiciones y culturas relacionadas con la pro-
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ducción o el servicio que se genera local o nacionalmente. El tercer 
factor de importancia, en opinión de Porter (1991, p. 17), es la 
cercanía territorial, más específicamente la creación de clúster o 
agrupaciones de unidades de producción y proveedores en torno 
a una determinada industria o servicio. Finalmente, el cuarto tiene 
que ver con el marco institucional y con las prácticas comerciales, 
los cuales contribuyen a crear reglas de juego claras y estables, 
importantes tanto para la inversión como para el desarrollo de 
ventajas competitivas.

Por otro lado, Vázquez-Barquero (2000a) señala que: 

el desarrollo local es un proceso de crecimiento y cambio estructural 
de la economía de una ciudad, comarca, región o localidad que obe-
dece a una visión territorial (y no funcional) donde el territorio no 
es un mero soporte físico de los objetos, actividades y procesos eco-
nómicos, sino que es un agente de transformación social, donde se le 
concede un papel predominante a las empresas, a las organizaciones, 
a las instituciones locales y a la sociedad civil y donde los actores 
locales, públicos y privados, son los responsables de las acciones de 
inversión y control de los procesos.

Como complemento a lo anterior, Alburquerque (2002, p. 60) 
añade que el desarrollo local conduce a la mejora del nivel de vida 
de la población y en él se pueden distinguir las dimensiones: 1) 
económica, 2) formativa relacionada con recursos humanos, 3) 
sociocultural, 4) político-administrativa, entornos innovadores y 
5) ambiental.

Por tanto, el desarrollo de una organización depende de los 
recursos a que tenga acceso, y ello impacta el entorno económico, 
social, político y ambiental, por lo que en este punto es impor-
tante que se describa la clasificación de los modelos de desarrollo 
turísticos.

En este mismo orden de ideas, Capece (2012) distingue nueve 
modelos de desarrollo turísticos:
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1. Espontáneo: sin guía y orientación, uso irracional de los re-
cursos y sobrecarga del territorio.

2. De destinos integralmente planificados: contra-cara del desa-
rrollo espontáneo, férreo control sobre objetivos, no siempre 
la sociedad de acogida se encuentra implicada en el desarrollo, 
se sustituyen saberes colectivos de la comunidad por saberes 
que buscan satisfacer necesidades del turista.

3. Extensivo: vinculado fuertemente al crecimiento económico 
financiero y de inversiones turísticas inmobiliarias.

4. Integrado: integrado en términos de negocios, dejan de lado la 
comunidad y su realidad territorial.

5. Catalítico: fuerte inversión inicial seguida de otras inversiones 
privadas, constituye más un instrumento para otros modelos 
que un modelo en sí mismo.

6. Dependiente: las inversiones que se realizan son de otros paí-
ses o grupos de inversión al estilo de grandes trasnacionales; 
por ser grupos corporativos ajenos al lugar, no tienen un com-
promiso con él.

7. Autónomo: se caracteriza por ser un tipo de desarrollo para y 
desde lo local, desarrollo del turismo como un proceso lento, 
turismo como medio y no como fin.

8. Local inducido: iniciado por las fuerzas de la comunidad local, 
pero al punto de partida es externo o desde el sector público.

9. Por complementación: se da en destinos que aprovechan co-
rrientes turísticas de un destino ya consolidado y cercano.

Como se aprecia, el desarrollo turístico varía dependiendo de 
las características de origen y financiamiento; sin embargo, los 
modelos no son excluyentes entre sí, por lo que se pueden identi-
ficar combinaciones entre estos.
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Metodología

Análisis del contexto de la región Costa Sur
A partir de 1998, en Jalisco se instituyó la “Regionalización admi-
nistrativa”, para promover el progreso de la entidad, y se congre-
garon los 125 municipios en doce regiones. Una de estas es la re-
gión Costa Sur, integrada por los municipios de Casimiro Castillo, 
Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán 
y Villa Purificación (Gobierno del Estado de Jalisco, 2015, p. 16); 
tiene una superficie de 9,656 km2. Es la segunda región con mayor 
superficie del estado. En materia de accesibilidad, cuenta una red 
carretera con una extensión de 648.62 kilómetros, y una red de 
caminos de 1,616.62 kilómetros, lo que significa que la región 
cuenta con índice de conectividad de 0.3203, que equivale a un 
grado de conectividad baja (iieg, 2019, p. 6). El 49% corresponde 
a carreteras federales, el 31% a estatales, el 13% a municipales, el 
4% a particulares y el 2% está sin administración definida (tabla 3).

Tabla 3. Infraestructura de carreteras (kilómetros)

Respecto de la red de caminos, se tiene una extensión de 
1,616.62 kilómetros en la región, de los cuales el 70% correspon-
de a terracería revestida, mientras que el 27% a brechas, el 2% a 
veredas y el 1% a terracería empedrada (tabla 4).
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En cuanto al índice de conectividad de caminos y carreteras (el 
cual permite medir la capacidad de comunicación por vía terrestre 
en un municipio o región a partir de la combinación de la accesib-
ilidad y cobertura en la red carretera), de acuerdo con el último 
cálculo, realizado en 2012, Jalisco tiene un índice de 0.4791, lo 
que equivale a un grado medio, y la región resulta con un índice 
de 0.3203.

Tabla 4. Infraestructura de caminos (kilómetros)

Tabla 5. Índice de conectividad para los municipios

En materia medio ambiental, el iieg calculó un índice regional 
de medio ambiente (irma) y obtuvo un nivel alto, debido a que la 
región presenta muy baja presión sobre sus recursos naturales y 
las condiciones medio ambientales son regulares, cuenta con seis 
áreas naturales protegidas (santuarios Playa Teopa, Playa Cuix-
mala, Playa Tecuán, Playa de Mismaloya, y las reservas de la bios-
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fera Sierra de Manantlán y Chamela Cuixmala), las cuales ocupan 
una superficie total de 816.34 km2, lo que equivale al 8.45% de 
la superficie total de la región (iieg, 2019, p. 13). Con referencia 
al uso del suelo, predomina el uso del suelo de flora y fauna, que 
ocupa el 53.37% de la superficie total de la región, seguido del 
uso agrícola, con el 25.11%, el de área natural y área natural 
protegida, con 11.31%, y el 8.23%, respectivamente. En menor 
proporción se localiza el uso turismo, con 1.16%, y con menos del 
0.5%, respectivamente, los usos forestal y pesca.

En la tabla 6 se presenta la superficie ocupada por cada tipo 
de uso del suelo.

Tabla 6. Tipos de usos del suelo predominante, según el modelo 
de ordenamiento ecológico del territorio

Municipio

Uso del suelo predominante (km2)

Agrícola Área 
natural

Área 
natural 

protegida

Flora y 
fauna

Forestal Pesca Turismo

Casimiro 
Castillo

205.73 2.45 177.96 148.41 0.00 0.00 0.00

Cihuatlán 310.33 0.00 0.00 378.66 0.00 0.00 12.98

Cuautitlán 
de García 
Barragán

137.66 62.58 492.89 681.06 0.00 0.00 0.00

La Huerta 464.31 270.15 132.59 1,113.44 0.00 0.00 83.74

Tomatlán 1,183.20 769.17 0.00 1,265.52 14.97 26.79 16.71

Villa 
Purificación

149.58 0.00 0.00 1,642.21 17.66 0.00 0.00

Región Costa 
Sur

2,450.81 1,104.35 803.44 5,229.30 32.63 26.79 113.42

Fuente: semades, 2006.

Caracterización de las mipymes turísticas 

El rubro de servicios es el sector económico que engloba todas 
aquellas actividades económicas que no producen bienes materia-
les de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer 
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necesidades y deseos de la población (Steffanell y Artetea, 2016, 
p. 121). El crecimiento y el desarrollo del turismo en el mundo 
hasta antes de la pandemia fueron una construcción permanente; 
en 2019 se registraron 1.460 millones de llegadas de turistas inter-
nacionales, y llegó a generar 5 billones de dólares al día en expor-
taciones (omt, 2020, pp. 3-4); esto evidencia su importancia en la 
generación de riqueza para el sector empresarial y, por otro lado, 
su destacada participación en la creación de empleo. El desarrollo 
del turismo representaría una mejora para las condiciones de vida 
de las poblaciones (omt, 2002; onu/pnud, 2013).

En ese sentido, aún prevalece la controversia planteada desde 
los años setenta al respecto de “la articulación turismo-desarro-
llo” (Tejada et al., 2013, p. 106); sin embargo, el turismo como 
motor del desarrollo es argumento vigente en los ámbitos políticos 
y en el discurso de muchos para justificar su presencia e impulso. 
Por otra parte, es innegable la cantidad de recursos económicos 
generados por la actividad turística, por lo que resulta un sector 
atractivo. El turismo es una actividad compleja que genera una 
gama de efectos de variada procedencia y magnitud; es un agente 
transformador del territorio, de regiones enteras y hasta de países; 
es un componente estructural en el modelo económico; además, 
el turismo es intersectorial, ya que tiene el potencial de influir en 
las comunidades y en el ambiente receptor, sea para su perjuicio 
o sea para su beneficio; tiene efectos socioculturales, económicos, 
geográficos, antropológicos y ecológicos (Charles, 1993; Quintero, 
2004; Cooper et al., 2007; Osorio, 2010; Equihua, et al, 2015, p. 1). 

El sector turístico facilita la “exportación de servicios cuya 
producción y consumo tiene lugar de manera local, favorecien-
do especialmente la participación de pequeñas y medianas indus-
trias” (Velázquez, 2012, pp. 1-2). Otro aspecto relevante es que 
la actividad turística se distingue por ser una de las actividades 
económicas más diversificadas y fragmentadas (Halager, 2007; 
omt, 2011, citado en Tejada et al., 2013, p. 105), además de la 
inclusión para el desarrollo de la actividad de empresas de gran ta-
maño multinacionales, así como micro y pequeñas empresas; esta 
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dualidad constituye un rasgo estructural propio de la actividad 
(Mottiar, 2004; ocde 2010 citado en Tejada et al., 2013, p. 105).

La Secretaría de Turismo, o sectur (2002), consideraba, sin 
ser limitativas, como mipymes turísticas: a. Empresas hoteleras 
con establecimientos de categoría una a cuatro estrellas que sean 
propiedad mayoritaria de mexicanos y que tengan compromisos 
de operarse bajo sistemas de operación hotelera tradicional. b. 
Tipo medio, que se ubiquen en centros turísticos, que sean pro-
piedad mayoritaria de mexicanos que tengan como mercado fun-
damental el turismo. c. Agencias de viaje y operadores turísticos 
mexicanos cuya actividad central sea la captación de turistas del 
extranjero hacia destinos nacionales, y la atención del mercado 
nacional con programa dentro de México. d. Empresas de turis-
mo alternativo (ecoturismo y turismo de aventura) con proyectos 
de alto impacto social y turístico. e. Empresas de transportación 
turística terrestre.

Otra consideración es que la mayor concentración de las mi-
pymes turísticas está en las áreas receptoras, por lo general tienen 
una reducida dimensión, y en ellas predomina el carácter familiar 
en un alto porcentaje (Bastakis et al., 2004; Keller y Bieger, 2004; 
Wanhill, 2004, citado en Tejada et al., 2013). Estos rasgos carac-
terísticos son el origen de determinadas debilidades estratégicas y 
funcionales y el motivo principal de las recomendaciones de di-
versos organismos internacionales (ocde, 2008; unctad, 2007; 
unido, 2001). Por su parte, Sebastián, Grünewald y Cannizzaeo 
(2000), en el diagnóstico general de las mipymes turísticas, otro 
tipo de especificaciones de gran relevancia para entender su fun-
cionamiento: 1. La gran mayoría de las empresas se desarrolla 
dentro de los parámetros del modelo de desarrollo espontáneo y 
apunta a dar respuesta a necesidades y no a las motivaciones de 
la demanda. 2. Son predominantemente empresas familiares in-
dependientes que no cuentan con cuadros directivos con personal 
formado profesionalmente. 3. El turismo, en su evolución espon-
tánea, permitió que las empresas de servicios turísticos crecieran 
sin orden ni control, lo que produjo saturación por cantidad de 
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algunos de ellos y la falta de otros, sin establecer en la gran ma-
yoría de los casos variables de calidad en esta oferta heterogénea.

En el caso de México el turismo es fundamental para la econo-
mía; según los indicadores trimestrales de la actividad turística, la 
llegada de turistas internacionales durante enero- mayo de 2019 
fue de 18.2 millones, el ingreso de divisas por concepto de viaje-
ros internacionales ascendió a once mil sesenta y seis millones de 
dólares (sectur, 2019, pp. 6-7) lo que brinda un panorama del 
aporte de la actividad a la economía de país.

En materia de política pública, desde el 2002 se estableció, en 
el marco del Programa Nacional de Turismo 2001-2006, en uno 
de su ejes rectores, el eje “Empresas Competitivas”, cuyo objetivo 
sectorial es fortalecer la modernización de las pequeñas y media-
nas empresas turísticas proporcionando asistencia e información 
sobre instrumentos y esquemas de financiamiento disponibles que 
faciliten su modernización; el Programa de Modernización para 
las mipymes Turísticas tenía como objetivo apoyar a los empre-
sarios turísticos para conducir la dirección de sus negocios hacia 
la modernización, mediante la adopción de sistemas de gestión, 
estándares de calidad y servicio de clase mundial, a fin de satis-
facer las necesidades de sus clientes internos y externos, lo que se 
traduce en mayor rentabilidad y competitividad para las empresas 
(sectur, 2002a, pp. 44-46). Actualmente, el programa moderni-
za, reformado en 2011, se define como un programa de capacita-
ción que facilita a las mipymes incorporar a su forma de operar 
herramientas efectivas y prácticas administrativas modernas, que 
les permitan mejorar la satisfacción de sus clientes, el desempeño 
de su personal y el control del negocio; disminuir los desperdicios; 
incrementar su rentabilidad, a fin de hacer más competitiva la em-
presa, para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y 
propiciar el desarrollo de una cultura de mejora continua. Ello se 
enfoca en cuatro aspectos fundamentales en la operación de las 
empresas: 1. Sistema de Gestión. 2. Procesos. 3. Desarrollo Hu-
mano. 4. Sistema de Información y Diagnóstico (sectur, 2019a).
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Para el estudio de los agentes productivos caracterizados como 
mipymes turísticas de la región Costa Sur se decidió utilizar un 
modelo con enfoque cuantitativo; se realizó en cuatro momentos 
secuenciados: revisión bibliográfica, recolección de la información 
estadística que ofrecen entidades públicas especializadas, sistema-
tización e interpretación de la información a través de métodos es-
tadísticos para obtener los resultados del diagnóstico y proponer 
recomendaciones que permitan mejorar el estado actual.

El alcance de la investigación seleccionada es exploratorio, en 
virtud de que se trata de un fenómeno poco estudiado; además, 
permitió familiarizarse con este, obtener información sobre la po-
sibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto 
de un contexto particular, investigar nuevos problemas e identifi-
car conceptos o variables promisorias (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 91). El tipo de diseño de la investigación fue no 
experimental, debido a que se realizó sin manipular deliberadamen-
te las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152).

Dentro de la clasificación de los diseños de investigación no 
experimentales se seleccionó la investigación transaccional, o 
transversal descriptiva, en virtud de que se recolectaron datos en 
un solo momento, en un tiempo único (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 154). Según Castañeda (2005), los estudios des-
criptivos tienen la misión de mostrar la forma en que ocurre el 
problema que se estudia; es decir, se observó un conjunto de ca-
racterísticas de las mipymes turísticas de la región Costa Sur del 
estado de Jalisco. 

La población objeto de estudio está integrada por las mipymes 
turísticas de la región Costa Sur del estado de Jalisco, integrada 
por 1,423 organizaciones, según los datos del Directorio Estadís-
tico Nacional de Unidades Económicas (denue), del Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática - inegi (2019), ubi-
cadas en los municipios de Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautit-
lán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación. 
Por tratarse de una caracterización, se decidió utilizar un censo y 
tomar en cuenta para este proyecto el total de la población.
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Las mipymes turísticas en la región Costa Sur

En la región se concentran 1,423 mipymes turísticas en Cihuatlán, 
660 organizaciones, La Huerta 276 unidades económicas, Casimi-
ro Castillo 197 y La Huerta 193 (tabla 7); tres de estos municipios 
se encuentran ubicados en lo que se denomina Costa Alegre, en la 
cual se pueden identificar los desarrollos turísticos hotel Grand 
Bay, hotel Tamarindo, hotel El Careyes, hotel BlueBay, hotel Punta 
Serena, Las Alamandas, hotel Desconocido, Majauhuas Resort y 
El Cielito. La región, según la Secretaría de Turismo del Gobierno 
del Estado de Jalisco (2019), tuvo una ocupación promedio anual 
del 37.49% y una afluencia turística total de 711,565 visitantes, 
lo que generó una derrama económica de 1,611,534,531 pesos.

Imagen 1. Distribución de los hoteles en los municipios costeros

En su conjunto, la Costa Alegre se puede definir como una 
zona donde predomina el turismo de enclave, el cual es “constitui-
do por unidades de ocio privado tipo burbuja, que operan como 
zonas autónomas y aisladas”. En su mayoría son lugares cerrados 
destinados a pocos, donde la prosperidad “fluye por doquier, el 
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deseo se maximiza, y en donde la normalidad y el sufrimiento 
corresponden a las clases menos privilegiadas” (Barbosa, 2017, p. 
770; Chávez et al., 2018, p. 103).

De acuerdo con la información denue del inegi, la región 
cuenta con 6,063 unidades económicas, y su distribución por sec-
tores revela un predominio de unidades económicas dedicadas al 
sector terciario, con el 98.93%; de estas, el 63.26% se dedica al 
comercio al por menor, y el 23.47% está registrado con servicios 
relacionados con la recreación; es decir, esparcimiento, culturales, 
deportivos, alojamiento temporal y preparación de alimentos y 
bebidas.

En cuanto a la generación de empleo directo, el 94% de las or-
ganizaciones ocupa hasta cinco individuos; sin embargo, se iden-
tifican dos establecimientos con más de 251 empleados (tabla 7).

Tabla 7. Unidades productivas por personal ocupado

Las actividades relacionadas con la recreación se dirigen prin-
cipalmente a las personas; se encuentran servicios de esparcimien-
to, culturales, deportivos, clubes deportivos, centros de acondicio-
namiento físico, parques acuáticos, museos, zoológicos, así como 
servicios de alojamientos y preparación de alimentos y bebidas; 
sin embargo, se aprecia que los servicios de alojamiento y prepa-
ración de alimentos predominan sobre los servicios considerados 
complementarios. El detalle por municipio se aprecia en la tabla 8. 
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Tabla 8. Distribución de las unidades productivas por 
subclasificación

Al desagregar los servicios de alojamiento se encuentra que el 
municipio de Cihuatlán cuenta con el mayor número de estable-
cimientos (137) seguido de La Huerta, con 39, y posteriormente 
Tomatlán, destacando que los tres cuentan con acceso a la Costa 
del océano Pacífico, como se observa en la imagen 1.

Respecto de los servicios de preparación de alimentos, los dos 
municipios con mayor número de establecimientos son Cihuatlán 
y La Huerta; Casimiro Castillo escala al tercer sitio en esta cate-
goría, y Tomatlán al cuarto (imagen 3).
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Imagen 2. Distribución de las unidades productivas por 
municipio (alojamiento)

Fuente: inegi/denue 2019.

Imagen 3. Distribución de las unidades económicas (servicio de 
alimentos)
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Imagen 3. (Continuación)

Fuente: inegi/denue, 2019. 

En cuanto a los servicios complementarios, Cihuatlán con-
tinúa manteniendo su liderazgo, seguido de Casimiro Castillo, 
Tomatlán, La Huerta, Villa Purificación y Cuautitlán de García 
Barragán (imagen 4).

Imagen 4. Distribución de las unidades económicas (servicios 
complementarios)
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Imagen 4. (Continuación)

Fuente: inegi/denue, 2019. 

Respecto de la clasificación de los establecimientos de hospeda-
je según tipo de alojamiento, la Secretaría de Turismo del Gobierno 
del Estado, registra 406 unidades, las cuales representan el 9% de 
las instaladas en la entidad. La distribución en la región Costa Sur 
se aprecia en la tabla 9. Se halló que el 29% de los establecimientos 
oferta servicios en la clasificación de tres estrellas, seguidos del 24% 
de la categoría dos estrellas, y el 17% en la de cinco estrellas o esta-
blecimientos de categoría especial, gran turismo y clases similares.

Tabla 9. Clasificación de establecimiento de hospedaje

Municipio Total Cinco 
estrellas*

Cuatro 
estrellas

Tres  
estrellas

Dos 
estrellas

Una 
estrella

Sin  
categoría**

Casimiro Castillo 2 0 0 1 1 0 0

Cihuatlán 145 32 13 43 26 19 12

Cuautitlán de 
García Barragán

2 0 0 0 0 2 0

La Huerta 38 3 4 11 17 1 2

Tomatlán 11 0 2 3 4 1 1

Villa Purificación 5 0 2 0 1 1 1

Región Costa Sur 203 35 21 58 49 24 16

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, basado en inegi. Dirección General de 
Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (denue).
* Incluye establecimientos de categoría especial, gran turismo y clases similares.
** Se refiere a todos los establecimientos que, por el tipo de servicios de hospedaje que 
ofrecen, no están sujetos a la clasificación por estrellas.
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Sobresale que los municipios de Cihuatlán y La Huerta son los 
que otorgan servicios turísticos de hospedaje en la clasificación de 
cinco estrellas o establecimientos de categoría especial, gran tu-
rismo y clases similares, con 35 unidades económicas registradas.

Respecto del número los cuartos y unidades de hospedaje re-
gistrados por municipio según tipo de alojamiento, se encontró 
que el 49% se concentra en hoteles, seguido del 51% en cabañas, 
villas y similares. En cuanto a la categoría de las habitaciones o 
cuartos para alojamiento en la región Costa Sur, el 34% corres-
ponde a la categoría cuatro estrellas, 25% en las tres estrellas, 
20% en las dos estrellas, y únicamente el 9% en las cinco estrellas 
(tabla 10).

Tabla 10. Clasificación habitaciones de alojamiento según 
categoría turística

Municipio Total Cinco 
estrellas*

Cuatro 
estrellas

Tres  
estrellas

Dos 
estrellas

Una 
estrella

Sin  
categoría**

Casimiro Castillo 66 0 0 34 32 0 0

Cihuatlán 2,563 329 501 887 385 257 204

Cuautitlán de 
García Barragán

28 0 0 0 0 28 0

La Huerta 1,558 72 922 152 412 N/D N/D

Tomatlán 163 0 50 45 47 11 10

Villa Purificación 65 0 36 0 6 10 13

Suma 4,443 401 1,509 1,118 882 306 227

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, basado en inegi. Dirección General de 
Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (denue).
* Incluye establecimientos de categoría especial, gran turismo y clases similares.
** Se refiere a todos los establecimientos que, por el tipo de servicios de hospedaje que 
ofrecen, no están sujetos a la clasificación por estrellas.

Conclusiones y recomendaciones

Partiendo de la investigación realizada, se concuerda en que las 
mipymes son identificadas como un sector estratégico para el de-
sarrollo y el crecimiento de los países y regiones. El caso de Jalisco 
es un reflejo de lo que se observa a escala nacional en cuanto a 
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la composición de mipymes, pues su distribución es: el 63.26% 
es del orden comercial, el 23.47% es empresas de servicios y el 
13.27% se ubica en el sector industrial. En cuanto a la región ob-
jeto de estudio (Costa Sur), cuenta con un total de 1,423 unidades 
productivas de este sector, lo que representa el 18.46% del total 
de las empresas (7,705), lo cual pone de manifiesto su importancia 
para el desarrollo económico de la región. 

En materia de empleo, el 94.03% de las unidades productivas 
del este sector emplea hasta cinco individuos, seguidas por la ca-
tegoría de seis a diez, que son el 4.85%, y están clasificadas en el 
sector servicios; las dedicadas al alojamiento temporal y prepara-
ción de alimentos y bebidas se encuentran en segundo lugar, solo 
superadas por el comercio al por menor, lo que indica que en su 
mayoría las empresas son microempresas del sector. 

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Turismo del Go-
bierno del Estado de Jalisco, el 49% de los establecimientos que 
ofertan servicios de alojamiento corresponde a hoteles, seguidos 
del 51% clasificado como cabañas, villas y similares; de estos, la 
mayor proporción (20%) está registrados en la categoría turística 
de dos estrellas, seguida del 19.5% en la categoría cinco estrellas.

El 34% de la oferta de cuartos se encuentra en la categoría 
cuatro estrellas, seguido del 25% en la categoría tres estrellas. 

Los establecimientos de preparación y servicio de alimentos y 
de bebidas con categoría turística con mayor representación fue-
ron los de restaurantes, con 908 de 940; es decir, el 96% de la 
categoría. Los servicios complementarios para los usuarios de este 
sector están integrados por 290 unidades económicas; sobresalen 
bares, cantinas y similares, así como cafeterías, fuentes de soda, 
neverías, refresquerías y similares.

Respecto de los servicios de alojamiento en la región Costa 
Alegre, según la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
de Jalisco, en 2019 estos generaron una derrama económica supe-
rior a mil seiscientos once millones de pesos, con una ocupación 
promedio anual del 37.49%, a través del denominado turismo 
enclave. Lo anterior evidencia la importancia de la actividad en la 
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región Costa Sur; se coincide con lo señalado por la Secretaría de 
Turismo al precisar que el turismo desempeña es para la econo-
mía; sin embargo, es de resaltar que la mayoría de los ingresos fue-
ron generados por empresas de gran tamaño, que en comparación 
con las micro se presentan con mejores índices de competitividad, 
pero el grueso de la masa laboral se concentra en las microem-
presas; predominantemente son empresas constituidas y operadas 
por familias, que no han desarrollado cuadros directivos, y que 
recientemente empiezan, en algunos casos, a incorporar personal 
formado profesionalmente, o a sus hijos, que se han preparado 
profesionalmente; esto genera una paradoja, pues el mayor ingre-
so se centra en las grandes compañías, y la mayor generación de 
empleo se centra en las microempresas.

El orden de prelación en cuanto a la distribución de organi-
zaciones dedicadas al turismo por municipio Cihuatlán concen-
tra el mayor número de establecimientos; lo siguen La Huerta, 
Tomatlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación y Cuautitlán de 
García Barragán, lo que confirma el supuesto de que este tipo de 
empresas se centra en los dos municipios reconocidos como turís-
ticos, los cuales, en comparación con los otros, han desarrollado 
una oferta que va desde los grandes desarrollos turísticos hasta los 
microemprendimientos.

Respecto de las características que revisten las mipymes turís-
ticas en la región Costa Sur, se puede observar que, efectivamente, 
la mayoría de las empresas se desarrolló dentro de los lineamientos 
de un modelo de desarrollo espontáneo, sin planeación, y por la 
ocurrencia de los emprendedores, sin considerar las necesidades y 
motivaciones de la demanda; por otra parte, el desarrollo turístico 
se ha realizado mayoritariamente de manera espontánea, lo cual 
ha provocado que las empresas de servicios turísticos también se 
desarrollaran así y crecieran sin orden ni control, produciendo 
saturación de algunos giros y carencia de otros, por lo que re-
sulta un reto lograr su participación en los diferentes programas, 
tanto federales como de otra índole; es una oportunidad para las 
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instituciones educativas de la región generar el acompañamiento 
necesario en la profesionalización de sus actividades.
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Resumen

La subrogación gestacional con ánimo de lucro comúnmente lla-
mada “contrato de alquiler de vientres” es una de las formas más 
frecuentes por la que acceden las personas que no pueden concebir 
de manera natural o no quieren hacerlo, por lo cual, acuden a una 
mujer que esté interesada en alquilar su vientre para el desarrollo 
del bebé. Esta relación contractual no cuenta hasta la fecha con 
una regulación especial al respecto; por ello resulta fundamental 
el estudio del tema a partir del análisis documental de esta prácti-
ca, su origen, su evolución y su relevancia jurídica.

Palabras clave: alquiler de vientres, contrato atípico, regulación 
mexicana, Derecho Civil

Abstract

Gestational surrogacy for profit, commonly called “surrogacy 
contract” is one of the most frequent ways that people who can-
not or do not want to conceive naturally access, therefore, they go 
to a woman who is interested in renting her belly for the baby’s 
development. This contractual relationship to date does not have 
a special regulation in this regard, which is why it is essential to 
study it from the documentary analysis of this practice, origin, 
evolution and legal relevance

Key words: rent of bellies, atypical contract, mexican regulation, 
civil law

Introducción

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis del 
contrato de alquiler de vientres dentro de la normatividad mexi-
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cana; se identifican los derechos humanos de las partes que inter-
vienen en el contrato, y se explica cómo se desarrolla esta figura 
y cuál es el impacto que causa social y jurídicamente en México. 

Planteamiento del problema

La tecnología y los avances científicos tienen como objetivo me-
jorar las condiciones de vida del ser humano, facilitando activida-
des o permitiéndole realizar actividades que eran imposibles hace 
unos años. Sin embargo, su impacto no solo se queda en el escena-
rio científico, sino, por el contrario, también modifica la realidad 
social de la humanidad, por lo cual se involucran diferentes cien-
cias, entre estas la ciencia jurídica. 

Un ejemplo de esto es la subrogación gestacional, práctica que 
permite la procreación en el vientre de una tercera mujer, sea por-
que las condiciones naturales no permiten el desarrollo del em-
brión en el vientre de la madre intencional, sea por otros factores 
biológicos o sociales. 

La subrogación gestacional tiene clasificaciones de tipo cien-
tífico, legal y económico, las cuales involucran al Derecho desde 
diferentes enfoques, como: cantidad de personas que participan, 
derechos que se interponen y figura jurídica por medio de la que 
se acude a ella.

En el caso de la subrogación gestacional con ánimo de lucro, 
objeto de estudio en esta investigación, se observa que existe una 
compensación monetaria por el “alquiler del vientre” hasta la fi-
nalización del embarazo, lo cual genera gran debate en el campo 
jurídico, ya que cuestiona los vínculos familiares, la existencia y 
validez de este contrato y los derechos del menor, de los padres 
intencionales y de la mujer que alquila el vientre. 
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Objetivo general

Realizar un análisis jurídico del contrato de alquiler de vientres 
dentro de la normatividad mexicana.

Objetivos específicos
1. Dar a conocer los aspectos generales de la subrogación gesta-

cional desde la doctrina.
2. Analizar desde un enfoque jurídico la regulación del contrato 

de alquiler de vientre.
3. Identificar los derechos humanos de las partes que intervienen 

en el contrato de alquiler de vientres.

Hipótesis/postulados en investigaciones 
cualitativas 

Preguntas de investigación. 
1. ¿Cómo se ha desarrollado la figura del alquiler de vientres en 

México?
2. ¿Cuáles son los aspectos doctrinales de la subrogación gesta-

cional?
3. ¿Qué impacto causa social y jurídicamente la práctica del con-

trato de alquiler de vientres en México?

Justificación 

La subrogación gestacional con ánimo de lucro (alquiler de vien-
tres) día tras día cobra más importancia y recurrencia por diferen-
tes personas que, por factores físicos o sociales, no pueden o no 
quieren concebir en el vientre de la madre. Es el caso de las muje-
res que no pueden concebir naturalmente ni por técnicas asistidas, 
de parejas homosexuales que desean tener hijos concebido a tra-
vés de alguno de sus gametos, de personas que quieren conformar 
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una familia homoparental, y de mujeres que no quieren llevar el 
embarazo en su vientre porque afecta su desarrollo profesional y 
laboral.

Se trata de casos que generan modificación en la realidad so-
cial, lo cual impacta en el mundo jurídico, ya que cuestiona la 
figura tradicional de familia. Asimismo, afecta la manera de con-
tratación mediante la cual se celebra este acuerdo, toda vez que 
se encuentran en controversia los derechos de autonomía de las 
partes y los derechos de los menores concebidos por medio de esta 
práctica.

Por tal razón, la presente investigación obedece al análisis jurí-
dico del contrato de alquiler de vientres dentro de la normatividad 
mexicana, con la finalidad de establecer la figura por la cual se 
lleva a cabo esta práctica, así como el impacto social y jurídico 
que genera.

Marco teórico

Este trabajo de investigación se enmarca en la corriente del pen-
samiento ius positivista para preservar la dignidad como derecho 
humano del nasciturus dentro de la relación contractual del arren-
damiento de vientres. Para comprender este fenómeno socialjurí-
dico es necesario contextualizar los siguientes términos:

Humanismo: Encuentra su fundamento en el ideal de un ser 
humano libre, jefe de sí mismo y no dependiente de voluntades 
ajenas o de fuerzas externas, otorgan un enorme valor a los an-
tiguos sabios de Grecia y sobre todo de la Roma republicana. La 
admiración por la Antigüedad clásica es un rasgo distintivo de 
humanismo. Pero esta admiración por la Antigüedad no es la de 
un anticuario que simplemente evoca el pasado para huir de un 
presente en decadencia, sino al contrario: el humanista retoma la 
sabiduría de la Antigüedad para transformar la realidad del pre-
sente (Velasco, 2010).
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Contrato atípico: son aquellos negocios jurídicos cuyo conte-
nido no se halla regulado o cuya disciplina no está consagrada en 
la legislación; respecto de la relación de derecho privado, el con-
trato celebrado se da entre particulares (Arce, 2005).

Dignidad humana: Ha sido discutida por diferentes posiciones 
filosóficas y jurídicas entendida como valor y derecho humano. 
Una de las posiciones a analizar es la de la dignidad como valor 
intrínseco de la persona, por lo cual es indispensable observarla 
desde la teoría humanística. La dignidad es otorgada por ser cria-
tura divina y semejante al creador, razón por la cual se eleva al ser 
humano a una categoría superior de las demás criaturas, la que es 
propia del hombre e inherente a él. Además, complementa la idea 
de que el hombre, al ser criatura cambiante y dotada de albedrío, 
debe luchar para ser merecedor de su dignidad. Y así mismo, debe 
ser capaz de definirse a través del conocimiento propio y guia-
do por su sabiduría (Della Mirandola, 2003). Kant afirma que el 
hombre tiene un valor intrínseco y total que es en sí mismo un fin; 
por ello no se puede cosificar al hombre, pues él mismo entraría en 
un egoísmo (Kant, 2006) En otras palabras, el hombre no podrá 
ser un medio para los demás; por consiguiente, se debe respetar al 
otro como a uno mismo. 

Maternidad subrogada: Actividad en la que un hombre, una 
mujer, o ambos, pactan con una mujer (que será llamada ma-
dre-mujer gestante o subrogada), quien es la que recibe en su útero 
mediante alguna técnica de reproducción asistida un embrión en 
cuya fecundación ha hecho parte, en el supuesta de los individuos, 
el gameto de este individuo o, en el de una pareja, al menos alguno 
de los dos. La madre gestante se compromete a renunciar a los de-
rechos parentales y a entregar en adopción, a favor del individuo 
o la pareja, la criatura que nazca (Álvarez y Burbano, 2012).

Gestación: La Real Academia Española (2020) define la gesta-
ción como la etapa en que la hembra lleva y sustenta en su vientre 
el embrión o feto hasta el momento del parto. 

Ante estos conceptos es fundamental aclarar que el contrato 
de alquiler de vientres, o gestación subrogada con ánimo de lucro, 
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no es una práctica que se encuentre regulada en el ordenamiento 
jurídico de México; es un contrato atípico; es decir, su fuente jurí-
dica es la costumbre. Frente a esto surgen grandes debates, tanto 
en el ámbito del Derecho como en los aspectos morales.

Para comprender un poco de esta realidad social es necesario 
presentar investigaciones previas que tienen relación con la pre-
sente investigación. Referente al alquiler de vientres, o gestación 
subrogada con ánimo de lucro, y el concepto del valor de la dig-
nidad humana, se encuentra el trabajo publicado por la organi-
zación Profesionales por la Ética, de Madrid, que, en su informe 
sobre vientres en alquiler, o maternidad subrogada, titulado La 
nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas, 
indica los daños que genera esta práctica en la mujer: psicológicos, 
médicos y sociales. Además, el informe expone la necesidad de 
regulación en la normatividad de la Unión Europea y expone la 
ley 14/ 2006 de España como ejemplo para la prohibición de estas 
prácticas, por el efecto que tienen contra la dignidad de la madre 
gestante y el niño. (Profesionales por la Ética, 2015). El objeto 
central de la investigación se enfoca en la dignidad de la mujer y 
evalúa factores sociales, psicológicos y médicos.

Por otra parte, se encuentra otra investigación donde se mani-
fiesta que la subrogación maternal es un negocio donde se explota 
a la mujer, aprovechándose de condiciones sociales, económicas y 
culturales. Por ello la cosificación reproductiva es la pérdida de su 
dignidad (Casciano, 2018).

Otro documento propone que no debe haber una prohibición 
sino, por el contrario, se debe regular la subrogación maternal 
y tipificar su naturaleza jurídica (Cruz, 2013). Complementando 
esta investigación se toma de ejemplo la legislación de India, que 
planeó el alquiler de vientres como parte de un negocio prove-
choso económicamente, pues beneficiaría a la industria turística 
y regalías del Estado que ascenderían a 2.3 billones de dólares 
anuales en 2012. El Estado se aleja de la ética para favorecer este 
ingreso (Amador, 2011). 
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Por otro lado, también se encuentra una diversidad de doctri-
na nacional respecto de la subrogación maternal. Tomando esta 
como una figura nueva para el Derecho de Familia, donde invita 
a que la sociedad se adapte a los cambios tecnológicos y a su vez, 
al Derecho para que regule estas nuevas conductas que benefician 
a la sociedad para enfrentar problemas naturales de reproducción 
(Brena, 2012).

Otro estudio realizado de orden nacional respecto del tema 
de investigación es La legislación mexicana civil y la maternidad 
sustitutiva, de Contreras, quien hace un llamado a las autorida-
des para que regulen los hechos sociales que impactan de manera 
positiva o negativa en ella, y reconociendo los avances que ha 
tenido la tecnología para solucionar algunos problemas naturales 
del hombre (Contreras, 2013).

Adicionalmente, se encuentran como antecedentes de inicia-
tivas legales la reforma a la Ley General de Salud de 2016, que 
proponía que se prohibiera disponer del cuerpo humano con la 
intención de realizar gestación subrogada. Es decir, que sanciona 
todo acto jurídico en el que se señale como obligación por parte 
de la mujer sustituta a renunciar la filiación materna a favor del 
contratante o de un tercero es nulo absoluto y, por tanto, no sur-
tirá efectos legales, ni será susceptible de valer por confirmación 
o prescripción (Albornoz, 2016). Al igual, en dicha reforma se 
propuso la penalización de la subrogación maternal, para evitar el 
aprovechamiento del estado de necesidad de terceras personas al 
momento de contratar. No obstante, dicha reforma no prosperó, 
como tampoco la iniciativa de ley de Ciudad de México, la cual 
no se ha publicado hasta la fecha; es decir: no entró en vigor. Esta 
reforma pretendía prohibir la subrogación maternal con ánimo de 
lucro (idem).

Por su parte a escala estatal no está regulada la subrogación 
maternal. Algunos aportes doctrinales que se encuentran son los 
siguientes artículos de investigación:

“La necesidad de legislar en materia de maternidad subrogada 
en el estado de Jalisco en parejas heterosexuales”. Esta investi-
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gación tiene como objetivo central dar a conocer en qué consiste 
la práctica y mostrar la necesidad de regulación a escala estatal 
como garantía de la seguridad jurídica (Carrillo, 2019). 

Por último, a escala local se encuentran las siguientes inves-
tigaciones realizadas en el Centro Universitario Costa Sur de la 
Universidad de Guadalajara.

La percepción deontológica jurídica de la reproducción huma-
na asistida. En enfoque en Autlán y Unión de Tula, Jalisco: Evalúa 
el efecto social en esta zona del país respecto a la reproducción 
asistida (García, 2016).

La falta de legislación a nivel federal sobre la maternidad su-
brogada en la República Mexicana. Un enfoque en Autlán: Quien 
en su tesis propone una regulación de filiación frente a los padres 
de intención, la madre gestante y el menor (Zamora, 2018).

La reproducción humana asistida y conflictos que surgen en la 
determinación de la filiación de los hijos(as): Enfoque de Autlán 
de Navarro y Cuautitlán, Jalisco.

Si bien existen diversos trabajos de investigación relacionados 
con el nuestro, este está enfocado en analizar las regulaciones del 
contrato de alquiler de vientres en México, lo que permite generar 
conclusiones y propuestas para positivizar la maternidad subroga-
da y proteger los derechos humanos del nasciturus. 

Metodología

Esta investigación jurídica es dogmática de tipo teórico docu-
mental; en ella se describen las generalidades y su clasificación 
de la maternidad subrogada, práctica identificada como alquiler 
de vientres. En el desarrollo del trabajo se realizó una revisión de 
la literatura nacional e internacional para conocer el estado que 
guarda la regulación del contrato de alquiler en México, frente 
a otros sistemas normativos, así como para identificar los dere-
chos humanos del nasciturus dentro de la relación contractual del 
arrendamiento de vientres.
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La recolección de información se realizó a través de la con-
sulta bibliográfica en bases de datos especializadas como vlex y 
Google Académico, además de revisar leyes federales y estatales 
del sistema jurídico mexicano. También se buscó jurisprudencia 
relacionada con los temas que abarcan este fenómeno. Para el de-
sarrollo del artículo se empleó el método sistemático, que permitió 
la organización y la estructuración del contenido obtenido.

Análisis y discusión de resultados

Generalidades de la subrogación gestacional
Entre las técnicas de reproducción asistida se encuentra la mater-
nidad subrogada/subrogación gestacional, la cual se logró a tra-
vés de avances científicos y tecnológicos, orientados a mejorar la 
calidad humana satisfaciendo las necesidades o carencias de la 
naturaleza humana, en este caso la imposibilidad de concebir. Se 
define esta práctica como:

El acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por 
una mujer sujeta a un contrato, un pacto o compromiso, por medio 
del cual cede todos los derechos sobre el recién nacido a favor de 
otra mujer contratante que figura como madre. Bajo esta figura lo 
más común es que la mujer que gesta y da a luz no aporta sus óvulos 
(Jiménez et al., 2016, p. 21).

Ante esto, es preciso señalar que, si bien ha sido adoptado 
el término subrogación materna en lo social, el término correcto 
para esta práctica es subrogación gestacional, pues el objeto cen-
tral de este contrato es llevar a cabo el desarrollo del nasciturus 
en el vientre de una tercera mujer y ceder el vínculo filial que nace 
de esta relación.
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Clasificación y modalidades
Dentro de la doctrina se encuentra una variedad de clasificaciones 
para la maternidad subrogada, teniendo en cuenta la participa-
ción de los padres intencionales; en otras palabras: tomando en 
cuenta si existe una contribución de gametos por parte de la ma-
dre gestante y los padres contratantes. También se revisa las mo-
dalidades de la gestación o maternidad subrogada en dependencia 
de su finalidad y criterio científico.

Maternidad plena. Modalidad más frecuente de maternidad, 
ya que existe una relación directa entre la parte genética y la ges-
tacional. Por consecuencia, legalmente se le otorga los derechos 
filiales del bebé a la madre gestante (Ruiz, 2013, p. 5). Es decir, 
se lleva a cabo el desarrollo del nasciturus bajo los lineamientos 
normales establecidos socialmente, con lo cual se continúan los 
vínculos filiales tradicionales y la dinámica normal socialmente 
aceptada. No obstante, hay quienes consideran que esta definición 
ha variado con los avances tecnológicos, puesto que se puede lle-
var a cabo la gestación realizada por inseminación artificial “ia” 
o “fiv 2” con esperma del padre subrogante o iad 3, evadiendo 
el paso natural de procreación sin perder el vínculo maternal con 
la madre.

Maternidad genética. Se origina por la relación existente con 
el donante del óvulo (Ruiz, 2013). En otras palabras, dentro de 
esta clasificación de la maternidad se encuentra una tercera mujer, 
quien aporta el óvulo para lograr la concepción del bebé. Esto 
acarrea un problema jurídico, debido a la vinculación filial entre 
la madre gestante, la mujer que donó el óvulo y el nasciturus. Y 
quebranta la concepción tradicional de familia, y más el concepto 
común de maternidad.

Maternidad gestativa. Se da cuando mujer lleva en su vientre 
la gestación de un embrión cuyo óvulo fue donado. Al igual que el 
anterior, esta práctica transforma el panorama de la maternidad 
tradicional, puesto que se adiciona al nexo el vínculo filial de una 
tercera a la procreación normal.
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Maternidad legal. Se le otorga los derechos y obligaciones del 
nasciturus a la mujer gestante sin que existan entre ellos vínculos 
biológicos (Aguirre, 2013). Este se da como consecuencia del vín-
culo filial existente por la crianza y adopción del menor.

A nivel doctrinal es la científica o aporte genético, dentro de la 
que se tiene las siguientes:

Tradicional o heteróloga. En esta modalidad el gameto mas-
culino (esperma) es aportado por el padre intencional que acude 
a la subrogación gestacional, y el gameto femenino (óvulo) por 
la mujer gestante, este proceso se lleva a cabo por inseminación 
artificial (González, 2015, p. 9). En otras palabras, el desarrollo 
del embrión se da por medio de una tercera mujer que aporta su 
gameto. Es decir, el vínculo filial es directo entre la madre gestante 
y el nasciturus. Sin embargo, se está frente a un contrato atípico 
de subrogación maternal donde la madre cede sus derechos sobre 
el feto hacia la madre contratante.

Gestacional u homóloga. En esta modalidad los padres inten-
cionales aportan ambos gametos (tanto el óvulo como el esper-
ma). Por consiguiente, la madre subrogada solo lleva a cabo la 
gestación (Boada, 2017, p. 5). En este caso el vínculo maternal 
ocasiona discusión, debido a que el proceso del desarrollo del em-
brión se da en su vientre, pero el gameto fue aportado por la ma-
dre contratante.

Otra clasificación dese el punto de vista económico de la su-
brogación gestacional-maternal:

Subrogación altruista. Se está ante la subrogación altruista 
cuando la mujer gestante presta su vientre de manera voluntaria 
para llevar a cabo el embarazo. Es decir, no hay ninguna compen-
sación económica. El único pago que se genera por parte de los 
padres comitentes es el de los gastos médicos del embarazo.

Subrogación con ánimo de lucro o comercial. El fin de esta 
modalidad radica en la celebración de un contrato por parte de 
los padres intencionales y la mujer gestante, donde la persona o 
pareja se obligan a pagar cierta cantidad de dinero a una mujer 
fértil a cambio de que esta última lleve el desarrollo del embrión 
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en su vientre. En ocasiones, esta modalidad es llamada o tenida 
como “alquiler de vientre” (López, 2017). Este tipo de contrato se 
centra en ponerle un valor al desarrollo del nasciturus.

Finalmente, Russi (2015, pp. 9-10) plantea que la subrogación 
maternal se determina cuando:
1. Se emplea la técnica de reproducción humana asistida para 

efectuarla.
2. Hay un acuerdo de voluntades entre las partes que participan 

en el procedimiento.
3. La madre gestante desde antes del embarazo renuncia a sus 

derechos materno-filiales.
4. El individuo o pareja biológica o no biológica adquiere dere-

chos sobre el nasciturus antes del nacimiento de este. 

Contrato de subrogación gestacional
Como fundamento principal del contrato de subrogación gesta-
cional se encuentra el anhelo de formar una familia por parte de 
sujetos que por diferentes factores no han logrado concebir. Por 
ello acuden a la práctica de la gestación subrogada para poder 
ejercer su derecho a ser “padres de familia”, bien jurídico que se 
encuentra protegido en diversos instrumentos internacionales, 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 
16 y 25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (artículo 6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (artículo17), la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos (artículo 17), el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 1), la Convención so-
bre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra 
la Mujer (artículo 5), la Carta Social Europea (artículo 16) y el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, “Protocolo San Salvador” (artículo 15), relacionados con el 
Derecho a la Constitución y Protección de la Familia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prevé el reconocimiento del derecho humano a la familia en el 
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artículo 4°: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. Párrafo 
reformado dof 06-06-2019: “Toda persona tiene derecho a de-
cidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y 
el espaciamiento de sus hijos”, sin exceptuar los hijos concebidos 
por medio de las técnicas de reproducción asistidas.

Es importante señalar que dentro del marco normativo mexi-
cano no se encuentra regulada la subrogación gestacional. Como 
consecuencia, el acuerdo a que llegan los padres intencionales y la 
mujer gestante es un contrato atípico. Por ende, se deben observar 
los criterios de existencia y validez de dicho contrato con relación 
a la dignidad del nasciturus.

El Código Civil Federal (artículos 1792-1797) indica que el 
convenio es un contrato donde dos o más personas se ponen de 
acuerdo para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones; 
para garantizar su existencia se requiere: el consentimiento de las 
partes y el objeto del contrato. En caso de que haya un vicio en 
estos requisitos el contrato será invalidado. Verbigracia, que su 
objeto, o su motivo o fin sean ilícitos, o porque el consentimiento 
no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

Con relación al objeto y el motivo, o fin, de los contratos, la 
misma legislación civil, en sus artículos 1824-1828, señala que el 
objeto es la cosa que el obligado debe dar o en su el hecho que 
el obligado debe hacer o no hacer. Al igual, el objeto del contra-
to debe existir en la naturaleza, ser determinado o determinable 
en cuanto a su especie, y estar en el comercio. En caso de ser un 
hecho, debe ser posible y lícito (no contrario a las leyes de orden 
público o a las buenas costumbres.) Asimismo, debe cumplir con 
este requisito el fin o motivo determinante de la voluntad de los 
que contratan.

Ante esto, es necesario revisar la Ley General de Salud, en 
su artículo 327, donde se indica que está prohibido el comercio 
de órganos, tejidos y células. La donación de estos se regirá por 
principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confiden-
cialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente 
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a título gratuito. Sin embargo, al no existir una ley que regule la 
práctica de la subrogación gestacional, se realiza de manera clan-
destina, lo cual permite los factores pecuniarios (tabla 1):

Tabla 1. Regulación sobre el contrato de alquiler  
de vientres en México

Contrato Fundamento

Atípico

Código Civil Federal: 
Artículo 7.102: “Los contratos que no estén específicamente reglamentados 
en este Código se regirán por las reglas generales de los contratos; 
por las estipulaciones de las partes, y, en lo que fueren omisas, por 
las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía, de los 
reglamentados en este ordenamiento”.
“Actos a los que se aplican las normas legales de contrato”.

De alquiler

Código Familiar de Sinaloa
Artículo 284, numeral iii. “Subrogación onerosa es la que se da cuando una 
mujer acepta embarazarse en lugar de otra, tal y como si se tratase de un 
servicio, por el cual se paga una cantidad cierta y determinada, además de 
los gastos de la gestación”.

Código Civil de Tabasco 
Artículo 380, bis 1: “La gestación por contrato se efectuará a través de la 
práctica médica, mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado 
por los padres contratantes, cuando la madre pactante padece imposibilidad 
física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su 
útero”.

Código Civil de Querétaro
Artículo 400: “las parejas adoptantes de embriones no podrán procurar 
la maternidad asistida o subrogada, ni contratar el vientre de una tercera 
mujer para la gestación del embrión”.

Tesis aislada núm. 1a. lxxxviii/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, 
Primera Sala, 11 de octubre de 2019

Fuente: Elaboración propia.

Contrato de alquiler de vientres
Como previamente se señaló, la subrogación gestacional se cele-
bra bajo la figura de un contrato atípico, que es el que, no estando 
predeterminado y regulado por la norma, es aceptado y protegido 
por el ordenamiento jurídico atendiendo su fundamento en la au-
tonomía privada y las formalidades del contrato, en dependencia 
de si es por agencia o entre las partes interesadas. Sin embargo, en 
el caso mexicano, al no existir una regulación específica del tema, 
se realiza de manera clandestina.
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Para el desarrollo de esta práctica se emplean las redes socia-
les; a través de grupos abiertos o privados, se ponen en contacto 
mujeres interesadas en alquilar el vientre con padres intencionales. 
Entre estos grupos se encuentra “Alquiler de vientres México”, 
donde hay más de mil suscriptores, y constantemente se hace el 
ofrecimiento de vientres para las personas que están interesadas 
en este servicio.

Debido a la falta de regulación y control de esta práctica, no 
se tiene un registro de la cantidad de contratos celebrados al año; 
como consecuencia, no se tienen cifras de cuántos casos de su-
brogación gestacional se han efectuado en México (Ruiz y Flores, 
2018). Ello evidencia las pocas garantías que hay para los meno-
res y los contratantes.

Derechos humanos en la práctica de la gestación 
subrogada
En la actualidad no existe una norma que regule esta conducta de 
manera general en la República Mexicana, lo cual exige realizar 
una revisión de los derechos que intervienen dentro del contrato 
de subrogación gestacional con ánimo de lucro (tabla 2):

Tabla 2. Derechos humanos en la práctica de la contratación de 
vientres

Derecho humano Tipo de 
regulación

Instrumento jurídico

Dignidad humana

Internacional

Declaración de Derechos Humanos
(artículo 1)

Declaración de los Derechos del niño
(principio 2)

Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
(artículo1)-(artículo73- xxix-P)

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

Resolución: P. lxv/2009, Localización: 9a. época; 
Pleno; S.J.F. y su Gaceta; xxx, diciembre de 2009; 
p. 8, con fecha de publicación del 1 de diciembre 
de 2009
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Derecho humano Tipo de 
regulación

Instrumento jurídico

Interés superior del 
menor

Internacional Convención sobre los Derechos del Niño

Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
(artículo 4 párrafo 9)

Tesis xvii.1o. P.A. 88 P (10a.)

Integridad

Internacional
Declaración Universal de Derechos Humanos
(Art. 3-artículo5)

Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
(artículo 1)

Nacionalidad

Internacional
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(artículo 15)

Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
(artículo 30)

Libre desarrollo de 
la personalidad

Internacional
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(artículo1-22-26)

Nacional
Tesis 1a./J. 4/2019 (10a.), 10a. época, 1a. Sala, 
Gaceta del S.J.F., Libro 63, febrero de 2019
Tomo I, p. 491, [J], Constitucional

Identidad Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículo 4 párrafo 8)

Tesis 1a. lxxx/2018

Derecho a la familia
Internacional

Declaración universal de los Derechos Humanos 
(artículos 16, 25,26)

Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículo 4)

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 2 permite visualizar no solo los derechos que tienen 
las partes contratantes, sino también los derechos del nasciturus, 
ya que este interviene como sujeto de derechos de conformidad 
con el artículo 22 del Código Civil Federal: “La capacidad jurídica 
de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde 
por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es con-
cebido entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido 
para los efectos declarados en el presente”. 
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Conclusiones

Con esta investigación se logró visualizar que en la actualidad se 
enfrenta una crisis social y jurídica a causa de la falta de regu-
lación general en la República Mexicana relacionada con la su-
brogación gestacional; esto ocasiona que se den modificaciones a 
la realidad social, puesto que genera cuestionamientos jurídicos 
relacionados con el contrato de alquiler de vientres, no solo por la 
validez de este contrato atípico sino también por las controversias 
respecto de los derechos que intervienen en esta práctica.

Frente al análisis realizado se encuentra que, para hablar de 
contrato de alquiler de vientres, es necesario identificar la clasi-
ficación que existe relacionada con la subrogación gestacional, 
como el aporte de gametos a los participantes, de acuerdo con el 
vínculo legal y la finalidad económica. Esta última fue relevante en 
este estudio, ya que el contrato de alquiler de vientres se da por la 
compensación económica que se recibe por servicio del desarrollo 
del nasciturus en el vientre de la tercera mujer.

En lo nacional no se encuentra regulada la subrogación ma-
terna; sin embargo, algunos estados en particular se han pronun-
ciado regulando o prohibiendo esta conducta; tal es el caso de los 
estados de Sinaloa, Tabasco y Querétaro.

Por último, se identificaron como derechos que intervienen en 
esta práctica la autonomía de las partes para contratar; asimis-
mo, se encontraron, relacionados con la práctica, el derecho a la 
dignidad humana, el interés superior del menor, la integridad, la 
nacionalidad, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad, y 
el derecho a la familia, que deberán ser respetados por la normati-
vidad mexicana, para impulsar una cultura de legalidad.

Recomendaciones

Del estudio realizado se observa que es necesario la regulación de 
esta conducta y no dejarla al arbitrio de los juzgadores, ya que 
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deja a interpretación si está o no permitido el contrato de alquiler 
de vientres en México. El contrato de alquiler de vientres debe 
estar regulado para evitar la vulneración de los derechos humanos 
de las partes, y especialmente del menor.

Por otra parte, se sugiere realizar investigaciones orientadas a 
establecer el mecanismo jurídico por el cual debe operar el contra-
to, y el procedimiento y la jurisdicción a que se someterían legal-
mente las partes en el caso que haya una controversia.
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Resumen 

El conflicto y la paz, dos conceptos antagónicos que caracterizan 
la convivencia social, al igual que los procesos internos de un ser 
humano cuando se enfrenta a las adversidades. Paz y conflicto 
son como estabilidad y cambio. La paz genera imaginarios como 
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una condición dada; la violencia hace pensar en una acción. En 
la población mexicana, en todos los niveles sociales, el conflicto 
parece inherente a la condición y el estado natural de ser. Toda 
problemática invita a lo opuesto, la resolución, y, por ende, la paz, 
por lo cual es indispensable abordarla desde acciones pacifistas, lo 
que genera aprendizajes de los fallos. La intervención del conflicto 
es una tarea que requiere procesos intelectuales y emocionales es-
tables que permitan asumir y abordar la dinámica de convivencia 
en todos los tejidos, desde el individual hasta el familiar, el laboral, 
el escolar y, por ende, el social. 

El propósito del presente artículo es dar a conocer la contribu-
ción del Centro Universitario de la Costa Sur en la formación in-
tegral de su comunidad universitaria por medio de la intervención 
psicológica. De manera precisa, las estrategias y acciones imple-
mentadas para contribuir a la formación integral del estudiante, 
son la apertura del módulo de psicología, la aplicación de una eva-
luación a los estudiantes de primer ingreso y la atención clínica. 
Por medio de ellas se ha logrado atender diversos conflictos que 
vulneran la estabilidad emocional del estudiante; tales situaciones 
se identifican en problemas de depresión, consumo de bebidas al-
cohólicas y ruptura de la cohesión familiar. 

Palabras clave: conflicto, formación integral, universitario, familia

Abstract 

Conflict and peace, two antagonistic concepts that characterize so-
cial coexistence, as well as the internal processes of a human being 
when faced with adversity. Peace and conflict is like stability and 
change. Peace generates imaginaries as a given condition, violence 
makes think of an action. In the Mexican population, as well as in 
all social levels, conflict seems inevitable to the condition and na-
tural state of being. Every problem invites the opposite, resolution 
and therefore peace; therefore, it is essential to approach it from 
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pacifist actions, generating learning from the failures; conflict in-
tervention is a task that requires stable intellectual and emotional 
processes that allow assuming and addressing the dynamics of co-
existence in all tissues, from the individual, family, work, school 
and therefore social. 

The purpose of this article is to make known the contribution 
of the Centro Universitario de la Costa Sur in the integral forma-
tion of its University community, through psychological interven-
tion. In a precise way, the strategies and actions that have been im-
plemented to contribute to the integral formation of the student, 
is the opening of the psychology module, the application of an 
evaluation to first-time students and clinical care. Through these, 
it has been possible to attend various conflicts that undermine the 
emotional stability of the student, such situations are identified in 
problems of depression, consumption of alcoholic beverages and 
family cohesion.

Keywords: conflict, integral formation, university, family.

Introducción

De acuerdo con el cucsur (2021), en el marco del proyecto de la 
red universitaria implementado a partir de 1994 surgió el Centro 
Universitario de la Costa Sur de Jalisco. A partir de entonces el 
cucsur inició su funcionamiento y crecimiento en los tres campos 
sustantivos; en el campo de la docencia se ofertan un técnico su-
perior universitario, quince licenciaturas y seis posgrados; actual-
mente cuenta con alrededor de 11,000 egresados, y su matrícula 
en 2020-A fue de 4,205 alumnos; tiene una cobertura regional 
pero principalmente, por el perfil específico de algunos programas 
educativos, llegan aspirantes de otros estados, e incluso de fuera 
del país. 

El campo de la extensión y el fomento de las artes se fortaleció 
y creció; por ejemplo, en el año 2019 se realizó la xxv Semana 
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Cultural, y desde hace dos años se realizan actividades en relación 
con una agenda cultura semestral, denominada cu Costa+Cultura 
y Agenda Deportiva. 

El propósito de este documento es poner a consideración de 
sus lectores los resultados preliminares de la investigación respec-
to de la contribución que el cucsur propició para el municipio, en 
particular lo relacionado con la formación integral.

Planteamiento del problema

El riesgo y el conflicto
Podría decirse que la belicosidad es parte de la naturaleza huma-
na; la paz y la armonía son una aspiración de hombres y mujeres. 
Sobre este tema sería interesante reflexionar: Miles de acciones 
bélicas y violentas se justifican en aras de la paz; aquí se explora 
la opción de esta por medios pacíficos. A manera de ejemplo de 
cómo se actuó y se actúa al respecto, escuchen la estrofa que sirve 
de estribillo en el himno nacional mexicano:

 Mexicanos, al grito de guerra
 El acero aprestad y el bridón;
 Y retiemble en sus centros la tierra
 Al sonoro rugir del cañón.

Otro ejemplo: con el título “Entre miedo y tristeza: indígenas 
así despidieron a dos de sus líderes asesinados”, se encabeza una 
noticia publicada en Internet el 20 de agosto de 2019. Al respecto, 
el cuerpo del comunicado dice: 

Una música andina rompe el silencio de la caravana que lleva los 
féretros de dos indígenas asesinados en Cauca. Pocos se atreven a 
hablar en este convulsado departamento del suroeste del país [co-
lombiano], azotado por el conflicto armado y el narcotráfico. En el 
párrafo siguiente agrega “’Nos están matando por (...) no permitir 
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la minería, no permitir el narcotráfico, no permitir la presencia de 
grupos armados criminales, no permitir el atropello del gobierno 
propio’, dijo el senador indígena Feliciano Valencia durante el sepe-
lio3 (Bio Diversidad la, 2019, p. 1).

Estas noticias no deberían existir, se escucha como clamor de 
muchos sectores de la sociedad. Y entonces, la pregunta es: ¿qué 
estamos haciendo para evitarlo?, ¿de qué manera impactan estos 
sucesos en la comunidad universitaria? Para la región en que im-
pacta el Centro Universitario de la Costa Sur se tienen documen-
tados sucesos similares, relacionados con la explotación minera 
en el caso de Peña Colorada y los indígenas nahuas de Ayotitlán, 
los relacionados con los conflictos por la tierra como un tema 
meramente agrario, los relacionados con proyectos turísticos, los 
conflictos por la contaminación, la explotación abusiva e ilegal 
de los recursos naturales, los conflictos con el crimen organizado 
en relación con las actividades ilícitas el contrabando y el narco-
tráfico, y un largo etcétera. Para muestra, un botón con algunos 
titulares noticiosos:

La profepa registra 76 casos en el país de extracción ilegal de mine-
rales en los últimos ocho años; liderados por Baja California Sur, con 
20, y en tercer sitio Jalisco, con 11. Reporte Índigo (2015).

En el cuerpo de la nota se detalla, “La actividad minera ilegal 
que se desarrolla en los municipios jaliscienses con una fuerte pre-
sencia del cártel Jalisco Nueva Generación (cjng) es investigada 
actualmente por la Procuraduría General de la República (pgr) a 
través de siete averiguaciones previas que tiene en curso”. En el 
siguiente párrafo se agrega: “Una de estas indagatorias condujo 
a la pgr hasta uno de los municipios sureños (…) que aparece 
como una constante en al menos un par de los magnicidios que 
han cimbrado al gobierno de Jalisco y a la clase política local en 

3 Bio Diversidad la (2019). 
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menos de un año”4 (Herrera, 2015, p. 1). Otro encabezado, en El 
Economista (2017): “Autlán, una zona de peligro por el crimen 
organizado”, del 17 de mayo de 2017, tras el asesinato de Héctor 
Jonathan Rodríguez5 (Corona, 2017, p. 1).

Antes de abordar la región Autlán y la labor del Centro Uni-
versitario de la Costa Sur de Jalisco, referente a la formación in-
tegral, se quiere poner a discusión unas cuantas ideas al respecto. 
Paz y violencia, como se señaló anteriormente, son dos antagóni-
cos, la paz como condición social es una aspiración, mientras que 
la violencia es parte de la condición humana. La violencia se da 
por naturaleza; la paz hay que buscarla, construirla. Cómo se des-
activa una y cómo se construye la otra es, al parecer, parte central 
de una reflexión, del ejercicio académico.

Paz y conflicto son como estabilidad y cambio. La paz permi-
te generar imaginarios como de una condición dada, la violencia 
hace pensar en una acción. Hacen falta acciones para alcanzar me-
jores estatus de paz, pero acciones pacíficas, no bélicas; es decir, la 
paz mediante métodos pacíficos, como lo es la formación integral. 
Galtung (2003) dice respecto de la solución de un problema que 
se debe dar la siguiente secuencia: diagnóstico-pronóstico-terapia. 
Por su parte, la teoría del conflicto dice que el conflicto social es 
inherente a la vida en sociedad; por tanto, el objetivo principal no 
debe ser la búsqueda de solución, sino aprovechar las sinergias 
para conducir el conflicto por vías no violentas y hacia la capitali-
zación positiva de los recursos, la energía y el tiempo consumido; 
el conflicto, en concordancia con la propuesta de Galtung, debe 
abordarse de manera trialéctica y como un proceso; por ejemplo: 
sociedad autlense-Centro Universitario-desarrollo socioemocional. 

Los titulares violentos antes mencionados, y muchos otros que 
se suceden dentro de la región, terminan ejerciendo un fuerte im-
pacto dentro del comportamiento familiar y juvenil; en este sen-
tido, sería importante preguntarse: ¿los hechos violentos generan 

4 Herrera, L. (2015).
5 Corona, S. (2017). 
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en la juventud universitaria problemas emocionales, de compor-
tamiento, o de ambos, que vulneren su estabilidad dentro de la 
familia, la escuela y la sociedad en general? Al respecto, Salinas y 
Oswald (2002) señalan que “la armonía familiar y la paz social 
son conceptos complementarios y suponen la construcción de la 
estabilidad emocional en la escuela, en el trabajo y en la solución 
pacífica de los conflictos” (p. 16). De este modo, la familia como 
primer grupo formador ejerce una influencia importante en el jo-
ven; el segundo pilar sería la educación formal, de esta forma, el 
cucsur desempeña una función importante proporcionando un 
área de apoyo psicológico al alumno. 

Todos los sucesos violentos ocasionan un cambio en el com-
portamiento humano, de alguna u otra manera; en el caso de los 
jóvenes, es importante conocer la percepción que tienen dentro de 
su discernimiento familiar y las distintas áreas afectivas (depre-
sión, ansiedad, consumo de bebidas alcohólicas), las cuales son 
motivo de conflictos internos que, de alguna forma, muchos son 
causadas por la violencia; asimismo, el cucsur apoya a su comu-
nidad universitaria poniendo a su disposición la atención psico-
lógica de manera gratuita, de modo que aporte a su formación 
integral.

Guerra, Mórtigo Rubio y Berdugo Silva (2014) señalan que 
la formación integral abarca aspectos como son la ética, la espiri-
tualidad, lo cognitivo y lo afectivo; esta pretende ofrecer los ele-
mentos necesarios para que crezca la personalidad del estudiante, 
no solo en lo académico, sino también en lo emocional, y ayudar 
en su sentido de autorrealización. Cada estudiante que elige al 
Centro Universitario de la Costa Sur como su casa de estudios, y 
con ello uno de sus distintos programas como parte de su creci-
miento formativo, encuentra dentro del mismo campus áreas que 
lo apoyan a afrontar situaciones emocionales que vulneran su es-
tabilidad. Es preciso señalar que el presente estudio se enfoca en el 
aspecto emocional de las diversas áreas que engloba la formación 
integral. 
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Objetivos

General 
Conocer las contribuciones del Centro Universitario de la Costa 
Sur para la juventud universitaria por medio del módulo de aten-
ción psicológica, como parte de la formación integral. 

Específicos
1. Indagar en la cohesión familiar del universitario que ingresa 

por primera vez en su formación universitaria.
2. Conocer la vulnerabilidad del estudiante de primer ingreso 

con respecto a los problemas de ansiedad, depresión y consu-
mo de bebidas alcohólicas. 

Hipótesis 

El Centro Universitario de la Costa Sur, por medio de la forma-
ción académica, y el módulo de psicología a través de la orienta-
ción psicológica, contribuyen a la formación integral.

Preguntas de investigación 

¿Las contribuciones realizadas por el Centro Universitario de la 
Costa Sur fortalecen la formación integral por medio del apoyo 
psicológico?

¿Los estudiantes de primer ingreso inician su formación aca-
démica con problemas familiares, emocionales y con predisposi-
ción al consumo de bebidas alcohólicas? 
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Justificación

Caracterización de la región Autlán 
El ámbito regional de la ciudad de Autlán, desde la perspectiva 
de funcionalidad, es más o menos equivalente al ámbito regional 
del Centro Universitario de la Costa Sur; en algún momento se 
declaró, bajo el criterio de regionalización para la red Universidad 
de Guadalajara, que este impactaba en veintidós municipios, je-
rarquizada en tres anillos: 1) Autlán, El Grullo y Cihuatlán para el 
caso de Jaluco; 2) Casimiro Castillo, La Huerta, Villa Purificación, 
El Limón, Tonaya, Ejutla, Unión de Tula y Juchitlán; 3) Tomatlán, 
Cuautitlán de García Barragán, Tuxcacuesco, Tolimán, Zapotitlán 
de Vadillo, San Gabriel, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Atengo, Cuaut-
la y Ayutla y los que quedan fuera de ese ámbito (imagen1).

Imagen 1. Caracterización de la región

Fuente: Elaborado por Nerina Karen Aguilar Robledo, 2019.
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Para el año 2015 la población total del municipio de Autlán 
era de 60,572 habitantes; de ellos 29,573 hombres y 30,999 mu-
jeres; los jóvenes entre quince y veinticuatro años, que hipotética-
mente están en edad de estudiar preparatoria y licenciatura, son 
10,667, lo que equivale al 18% de la población total (gráfica 1).

Gráfica 1. Pirámide de edades, 2015

Fuente: Elaboración propia.

Marco teórico

Generalidades del Centro Universitario  
de la Costa Sur
El acta constitutiva de su fundación es del 5 de agosto de 1994; 
tiene como antecedentes la Facultad de Agronomía y el Laborato-
rio Natural Las Joyas, así como las licenciaturas en Administra-
ción y en Contaduría y la carrera de Abogado. En la gráfica 2 se 
aprecia la oferta demográfica del cu (cucsur 2021).
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Gráfica 2. Oferta y demanda de los alumnos admitidos 
en el cu Costa Sur, 2011-A 2019-B

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del Centro Universitario de la Costa Sur.

El incremento de matrícula viene dándose con el fortaleci-
miento de algunas carreras, pero también a la par con la diversifi-
cación de la oferta educativa. En la gráfica 3 se puede apreciar la 
tendencia del incremento de alumnos por semestre en los últimos 
siete años.

Gráfica 3. Matrícula semestral en el cu Costa Sur en los últimos 
siete años

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del Centro Universitarios de Costa Sur.
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El ingreso correspondiente al calendario 2019-B, del total de 
alumnos de pregrado (603), del cual un 40% estaba radicando en 
Autlán, 5% de El Grullo, 5% de Unión de Tula, 4% de La Huer-
ta, 4% de Casimiro Castillo; el resto, que corresponde al 36%, 
proviene de otros municipios, incluso de fuera de la entidad. En 
la gráfica 4 se pueden apreciar desglosados los datos de demanda, 
oferta y cupo para cada carrera en el calendario 2019-B. Dicho 
sea de paso, este fue el calendario escolar con mayor demanda en 
el cu Costa Sur: nótese que se destacan en este rubro las carreras 
de Ingeniero Agrónomo, Enfermería, Técnico en Mecánica Auto-
motriz y Abogado, en ese orden (gráfica 4).

Gráfica 4. Ingreso del cu Costa Sur

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del Centro Universitario de la Costa Sur.

Como se puede apreciar en el gráfico 4, en la mayor parte de 
los programas educativos la demanda está por encima de los cu-
pos disponibles en cada una de las carreras del cu, lo que significa 
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que muchos jóvenes no tuvieron la oportunidad de estudiar en la 
institución.

Los jóvenes estudiantes del cu Costa Sur

Además de la oferta educativa y la generación de conocimiento 
científico a partir de las investigaciones y publicaciones que se 
realizan en el cu, la parte de la extensión de la ciencia, la cultura 
y las artes es muy importante y trascendente para la comunidad 
regional. Cada año se realiza la Semana Cultural Universitaria, la 
cual se constituye en una importante ventana para la comunica-
ción y la vinculación con la comunidad autlense y de la región; en 
el mismo sentido se puede referir los proyectos de la Junta Inter-
municipal del Río Ayuquila y de la Junta Intermunicipal de la Cos-
ta Sur, que contribuyen de manera importante al fortalecimiento 
de la cultura de la conservación biológica y la sustentabilidad, así 
como el combate al calentamiento global.

La Universidad de Guadalajara emprendió en los últimos años 
acciones frontales contra la violencia, el acoso y el hostigamiento; 
en ese contexto, en diciembre de 2018 el Consejo General Uni-
versitario aprobó la creación de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios; al respecto, en agosto de 2019 se inauguró la ofici-
na de enlace para estas temáticas en el Centro Universitario de la 
Costa Sur de Jalisco.

También desde 2017 se instaló un módulo de atención psico-
lógica, el cual atiende y ofrece servicio gratuito a la comunidad 
universitaria, tanto a la estudiantil como al personal académico y 
administrativo. Este módulo de atención funciona en el cu desde 
el 5 de enero de 2017; en él se realizan dos tareas sustantivas: 
ofrecer atención psicológica a quien lo solicite o sea derivado por 
un tutor o autoridad académica, y realizar un tamizaje psicológico 
a los alumnos de primer ingreso, con el propósito de disponer de 
una evaluación diagnóstica que permita identificar y prever tipos 
de comportamiento que pongan en riesgo su estabilidad emocional.
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 ¿Qué es la formación integral?

Según Castillo y Arias (2016), “la formación integral contribuye 
a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, mejorando 
su estabilidad emocional y proveyéndole de habilidades para de-
sarrollarse” (p. 34). El apoyo psicológico, como parte de la forma-
ción integral, aporta al conocimiento emocional propio y a que el 
ser humano sea empático con el conflicto del otro.

Por su parte, señalan Díaz Monsalve y Quiroz Posada (2013) 
que la formación integral es algo fundamental en la época actual, 
puesto que prepara al individuo no solo en la parte cognitiva, 
sino también en los aspectos afectivos y de relaciones humanas; 
el joven universitario adquiere herramientas que favorecen su ca-
pacidad de adaptación dentro del entorno donde se desenvuelve. 

La formación integral puede relacionarse con todas las áreas 
que comprenden al ser humano en conjunto, en cada una de sus 
facetas, desde lo familiar, donde desarrolla sus primeros aprendi-
zajes, hasta lo académico, donde aprende conocimiento científico 
basado en los valores, la moral y la ética, y hasta los principios del 
comportamiento humano, el cual engloba las cogniciones que el 
individuo realiza de su entorno y los sucesos históricos, así como 
el sociofamiliar de donde procede.

La familia como apoyo del joven universitario
Los seres humanos son sociales por naturaleza y están inmersos 
en un cúmulo de disputas conflictivas a lo largo de la vida. La 
familia es el primer grupo social de apoyo en que el individuo fun-
damenta su manera de actuar; el segundo grupo de referencia son 
los amigos cercanos, a continuación los compañeros de clases, y, 
por último, las personas con quienes no tiene un vínculo afectivo 
cercano pero forman parte del entorno social y cultural en el cual 
se desarrolla. 

Papalia (2005) expresa que el vínculo amoroso de un hijo con 
los padres se forma en las primeras etapas de crecimiento; es decir, 
se crea la impronta afectiva y durante los primeros años de creci-
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miento esta impronta se fortalece con los cuidados y las muestras 
afectivas por parte de los cuidadores primarios; conforme pasa 
el tiempo se lleva a cabo el proceso fisiológico de maduración y 
se establecen las conexiones entre los lóbulos frontales y la parte 
límbica del cerebro, lo que le permite hacer interpretaciones de 
los estímulos circundantes, creando con ello la permanencia de 
aprendizajes para posteriormente formar un significado de su en-
torno, con lo que se adquiere la autoconciencia, y se facilita la re-
gulación de las conductas. Ya en la adolescencia, la cercanía de los 
padres favorece la consolidación de la personalidad; cuando estos 
se comunican asertivamente, el individuo hace una reformulación 
de los comportamientos agresivos; por su parte, los padres deben 
elogiar las conductas del hijo que favorecen una mejor interacción 
social. 

De acuerdo con la teoría de la personalidad de Erik Erikson, 
los aspectos primordiales de la personalidad se forman en los 
primeros siete años de vida, y la familia es el pilar fundamental 
en el cual se apoya ese proceso (Frager y Fadigam, 2010). Poste-
riormente, en la adolescencia, la identidad se consolida cuando 
el individuo resuelve tres aspectos fundamentales: el primero es 
la elección de una ocupación en la que se desarrollará durante su 
vida y de la cual obtendrá una estabilidad económica, el segundo 
es la adopción de los valores con los cuales guiará su actuar, refe-
renciados en los aprendizajes obtenidos de su desarrollo previo, y 
el tercer aspecto reseña el desarrollo de una identidad sexual satis-
factoria, y decide si quiere a una pareja como compañera de vida. 

Haciendo énfasis en el segundo aspecto a consolidar por parte 
de Erik Erikson: los valores son muy importantes dentro del ac-
tuar en sociedad. Todo lo que aprende el ser humano durante su 
desarrollo lo integra a su vida, y de aquí se desprende su interpre-
tación y las conductas morales en sociedad. 

La familia como sistema social tiene características propias en 
las formas de interacción, cualidades específicas de comunicación, 
resolución de conflictos y negociación de estos, lo cual desprende 
las funciones naturales dentro del grupo; en el sistema, los miem-
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bros se encuentran vinculados entre sí por lazos emocionales; sin 
embargo, las lealtades se van modificando con el transcurso del 
tiempo, por la nueva visión y la personalidad adoptada por parte 
de los miembros. 

La mayor parte de los alumnos aceptados dentro de la matrí-
cula se encuentran al final de su etapa adolescente, y comienzan 
con un nuevo estatus en su vida, como un individuo que puede 
tomar sus propias decisiones, y se hace responsable de conseguir 
por sí mismo sus metas y sueños. En cada fin e inicio de las etapas 
del ciclo vital se presenta una crisis por el cambio de los estilos 
de vida, cuando el joven tiene que salir fuera del núcleo familiar, 
mudándose de residencia; sin el apoyo emocional, los conflictos 
internos pueden llevarlo a tomar decisiones que pongan en riesgo 
su estabilidad física, emocional, o ambas. En cambio, cuando está 
presente el apoyo emocional por parte de la familia, el ahora uni-
versitario puede adaptarse de mejor manera a los cambios, busca 
relaciones que abonen a su formación, lo que contribuye a que 
tenga un desarrollo más adecuado en sus siguientes etapas. 

La familia también apoya en los comportamientos morales. 
La moral se puede comprender como “conjunto de costumbres, 
conductas y reglas de comportamiento adoptadas de la cultura y 
las ideologías de un grupo y/o una sociedad en particular” (Torres, 
2014, p. 14). Cuando el alumno se desprende de sus padres para 
seguir su formación académica desarrolla y pone en tela de jui-
cio todas las normas morales de comportamiento aprendidas con 
anterioridad, pues ha iniciado un nuevo proceso de socialización; 
aquí se hace un cruce de creencias y normas de comportamiento 
con el nuevo círculo social, donde algunos aprendizajes se des-
cartan y se integran nuevos, lo que favorece un nuevo sentido de 
identidad que le permite actuar y pensar de forma independiente.

Las sociedades, en la actualidad, son más diversas, se encuen-
tran formadas de innumerables prácticas de otras culturas, lo que 
obliga al individuo a adaptarse al nuevo mundo y a su forma glo-
balizada, lo cual pone al estudiante frente a valores encontrados: 
cosas que creía verdaderas y buenas, ahora parecen malas e in-
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aceptables, así como las prácticas que consideraba malas ahora 
parecen buenas en el nuevo círculo social. Todas estas situaciones 
de valores encontrados generan mucha disonancia cognitiva don-
de se libra una batalla con soluciones que no siempre pueden ser 
las que produzcan mayor crecimiento y desarrollo personal.

La atención psicológica que se imparte dentro de un centro 
escolar, apoya al fortalecimiento del juicio; esta es una parte muy 
importante a la hora de tomar decisiones o emitir opiniones; rese-
ña el proceso mental en que el sujeto integra varias ideas, al tener 
la facultad de observar lo que es aceptable y reprobable dentro de 
la sociedad. 

Los valores ocupan un lugar importante en el individuo, fa-
vorecen la realización del ser humano dentro de la sociedad, lo 
orientan en la toma de decisiones. Los valores son importantes en 
la interacción de respeto y paz entre individuos, describen cómo 
debería comportarse al relacionarse con un tercero; cuando com-
parten intereses en común o cuando estos intereses van en sentido 
opuesto. 

La familia es importante en la educación y la formación en 
valores, sin importar cuál sea la composición de esta (nuclear, re-
construida, monoparental, extensa, etcétera). Sin embargo, a lo 
largo de los años las funciones, las dinámicas de convivencia y los 
cuidados dentro de la familia se han modificado, al igual que la 
sociedad.

Emociones y autoestima 
Según Goleman (1996), “las emociones son programas fisiológi-
cos de actuación de los cuales se encuentran dotados los seres 
humanos a causa del proceso evolutivo” (p. 15). Por lo tanto, las 
emociones cumplen una función fundamental en el ser humano, 
le facilitan adaptarse al ambiente para dar respuestas adecuadas 
a las exigencias, y facilitan la conducta empática con otros indivi-
duos. Las emociones son necesarias, ya que sin ellas se perdería el 
sentido de las cosas; sin ellas el ser humano desaprovecharía la fi-
nalidad de su existencia; por esto la emoción no solo tiene que ver 
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con el sentido de supervivencia, sino también con la estimulación 
que motiva a emprender una acción de huida de situaciones que 
dañen la integridad psicológica, o de acercamiento a situaciones 
que generen gratificación.

Por otro lado, Reeve (2010) afirma que las emociones le per-
miten al ser humano dirigir su atención y canalizar su comporta-
miento hacia donde se requiera. Asimismo, las emociones propor-
cionan habilidades para la convivencia en sociedad, al brindar la 
oportunidad de adaptación a las situaciones, aunque, en determi-
nado momento y circunstancia, las emociones también modifican 
la forma de pensar y sentir, según sea el caso del estímulo.

La vida cotidiana se encuentra llena de retos y circunstancias 
que se deben resolver; por esto cuando el ser humano identifica sus 
procesos internos puede reaccionar y actuar de forma favorable 
frente a situaciones físicas o sociales que se presenten; asimismo, 
puede aprender con mayor facilidad nuevas tareas y desenvolverse 
de manera proactiva en sociedad.

Por medio de la formación integral, los individuos adquieren 
herramientas para comprenderse a sí mismos de mejor manera, y 
ser analíticos con los acontecimientos sociales, con lo que puede 
darles mejor respuesta. El ser humano interactúa a lo largo de su 
desarrollo con un entorno cambiante; la dinámica sociocultural 
influye en la percepción del propio sujeto no siempre de la forma 
más positiva.

Cuando el individuo es capaz de tener presente cada cambio 
de estado de ánimo y los acontecimientos que motivan cada ac-
ción, sea esta positiva o disruptiva, puede modificar y conocer por 
qué se siente de determinada manera, y le es posible sobreponerse 
ante una adversidad. El cucsur, por medio del módulo de aten-
ción psicológica, le brinda un espacio capacitado a su comunidad 
universitaria para dar respuesta de modo eficiente ante cualquier 
eventualidad que desestabilice emocionalmente al individuo, si-
tuación a la que todos están expuestos en algún momento de la 
vida. 
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Depresión y ansiedad 
Berenzon, Asunción Lara, Robles y Medina Mora (2013) seña-
lan que “9.2% de los mexicanos sufrieron un trastorno afectivo 
en algún momento de su vida y 4.8% en los doce meses previos 
al estudio lo padeció. La depresión ocurre con mayor frecuencia 
entre las mujeres (10.4%) que entre los hombres (5.4%)” (p. 75). 
La depresión incapacita a la persona que la padece de manera 
significativa para responder adecuadamente a cualquier situación 
que se le presente; generalmente este trastorno se inicia en edades 
tempranas, y reduce en gran medida el funcionamiento cognitivo 
adecuado en las personas. Este trastorno se encuentra entre los 
primeros lugares de enfermedades discapacitantes, y se ha conver-
tido en foco de atención en todo el mundo. 

Entre las principales causas de la depresión y la ansiedad en la 
población mexicana se encuentran: la violencia en cualquiera de 
sus manifestaciones, el desempleo, un bajo nivel socioeconómico, 
el aislamiento social, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas 
y el consumo de sustancias psicotrópicas. 

La edad inicial en la mayoría de las condiciones de salud que 
tienen impacto psicológico, psiquiátrico, o ambos, en el ser huma-
no se ubica en las primeras décadas de vida; los primeros síntomas 
del padecimiento se presentan antes de los veintiún años; sin em-
bargo, si la condición emocional se presenta antes de los dieciocho 
años, el curso de la enfermedad será más crónico, y su duración 
puede ser más extendida.

La depresión y la ansiedad tienen una estrecha relación entre 
sí. La depresión presenta una incapacidad para soltar y sobrelle-
var los acontecimientos pasados, y ocasiona tristeza y temor a los 
acontecimientos presentes y venideros. Por su parte, la ansiedad 
presenta un miedo excesivo a los sucesos que están por venir, y lo-
gra paralizar a la persona con pensamientos de preocupación por 
cosas que aún no se pueden prevenir y que posiblemente jamás se 
presentarán en la realidad. 

Desafortunadamente en la actualidad existen muchos tabúes 
respecto del tratamiento de las condiciones de salud emocional; 
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cuando una de estas condiciones no es tratada a tiempo genera 
una disminución significativa en la calidad de vida de una perso-
na. Todas las condiciones de salud emocionales tienen una estre-
cha relación con las enfermedades fisiológicas, y su tratamiento es 
muy importante.

Metodología

La presente investigación tiene un alcance descriptivo, debido a 
que se recolecta información de diferentes personas, a través de 
la aplicación de diversos instrumentos (Hernández et al., 2014); 
estos instrumentos recolectan datos sobre su percepción de la co-
hesión familiar, ansiedad, depresión y consumo de bebidas alco-
hólica. La recolección de los datos se realizó en un periodo que 
abarcaba del año 2017 al mes de marzo del año 2020, en alumnos 
de primer ingreso que aplicaron el tamizaje.

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Bautista Lu-
cio (2014), las características de la población pueden clasificarse 
atendiendo a los aspectos de contenido, lugar y tiempo; asimismo, 
la población es el total de elementos que comparten un conjunto 
de características en común. Para este efecto el muestreo fue pro-
babilístico, por lo cual todos los participantes tienen la misma 
probabilidad de ser evaluados.

Para recolectar la información se utilizaron los instrumentos: 
cuestionario de Funcionalidad Familiar (ff-sil), escala de deses-
peranza de Beck, inventario de ansiedad de Beck, Cuestionario 
Clínico Diagnóstico del Síndrome Depresivo, prueba Audit para 
identificar el consumo de bebidas alcohólicas, y cage para iden-
tificar la dependencia de consumo de alcohol. Por su parte, los 
instrumentos utilizados presentan una validez superior al 0.8, de 
acuerdo con el Alpha de Cronbach; así, pues, el grado de validez 
obtenido en los resultados se considera consistente. Al respecto, 
debe resaltarse que todos los resultados se toman como indicati-
vos y no como diagnósticos. Los alumnos a quienes se les aplicó el 
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tamizaje hasta el momento de realizar el presente trabajo fueron 
1,843 masculinos y 1,607 femeninas, para un total de 3,450 alum-
nos (gráfica 5); con ello se logró identificar y dar apoyo psicoló-
gico oportuno al educando para que pudiera mejorar su estancia 
dentro del cucsur, y de igual manera su vida personal.

Gráfica 5. Alumnos que aplicaron el tamizaje

Fuente: Elaboración propia con datos del módulo de atención psicológica del cu Costa Sur.

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, los alumnos a 
quienes se les aplica el tamizaje se modifican en cada calendario, 
debido a la cantidad de aspirantes y al cupo disponible en cada 
uno de los programas educativos.

Análisis y discusión de resultados

El Centro Universitario de la Costa Sur tiene un compromiso 
muy importante en la formación de seres humanos capaces de dar 
respuesta a conflictos sociales utilizando la formación científica 
y el pensamiento analítico y crítico desarrollado de acuerdo con 
la disciplina que cada joven elige. A continuación se muestra un 
conjunto de gráficos de las intervenciones realizadas, con los re-
sultados obtenidos en los tamizajes que han facilitado identificar 
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alumnos que atraviesan por situaciones adversas, y ofrecerles de 
manera personal asesoría psicológica oportuna para fortalecer su 
formación integral. Se logró identificar alumnos, por medio del 
cuestionario ff-sil, que manifiestan proceder de familias donde 
existen conflictos de diferente grado de complejidad (gráfica 6), lo 
que puede impedir su adaptación y el aprovechamiento universi-
tario.

Gráfica 6. Cuestionario del funcionamiento familiar ff-sil

Fuente: Elaboración propia con datos del módulo de atención psicológica del cu Costa Sur.

El grafico ff-sil muestra los alumnos que proceden de am-
bientes con problemas de convivencia y cohesión familiar, los cua-
les comienzan en las familias moderadamente funcionales. De la 
primera aplicación, en 2017-B, a la última, en 2020-A, existe un 
aumento de alumnos provenientes de familias con mayor grado 
de disfuncionalidad. 

Desde la óptica de Ortiz (2008), la funcionalidad familiar no 
es la ausencia de conflictos sino el abordaje de ellos desde una 
perspectiva abierta entre los miembros de la familia quienes se 
dan la oportunidad de escucharse de una forma clara y abierta, y 
toman en cuenta las diferentes opiniones del problema existente 
en el núcleo familiar; de igual manera, la definición de los roles se 
encuentra bien definida y la designación de las tareas; asimismo, 
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existen muestras de afecto en todo momento. En cambio, mientras 
más difusos son los roles, existen menos muestras de afecto, co-
municación, designación de tareas, apoyo entre los miembros del 
núcleo familiar; esto representa la disfuncionalidad familiar. 

Cuando el joven universitario no define bien su personalidad 
o se encuentra enrolado en situaciones familiares y personales di-
fíciles, es complicado que se adapte a los nuevos cambios, lo que 
refleja en conductas agresivas, aislamiento, consumo de bebidas 
alcohólicas y otras sustancias que le ocasionan distintos grados de 
dependencia (gráficas 7 y 8).

Gráfica 7. Prueba Audit

Fuente: Elaboración propia con datos del módulo de atención psicológica del cu Costa Sur.

La prueba Audit muestra el comportamiento de consumo de 
bebidas alcohólicas en los alumnos de primer ingreso, el cual se 
muestra elevado, debido a que hay un desprendimiento familiar y 
las reglas no son las mismas que las de casa; asimismo, los nuevos 
roles de convivencias influyen en el comportamiento consumidor.
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Gráfica 8. Test de cage

Fuente: Elaboración propia con datos del módulo de atención psicológica del cu Costa Sur.

Para generar un indicativo más certero, en 2018-A se añade 
al tamizaje el test de cage, el cual muestra conductas de depen-
dencia en la ingesta de bebidas alcohólica. Se puede apreciar en 
este gráfico una disminución en los problemas de consumo y del 
grado de dependencia; sin embargo, son conductas que se deben 
considerar de riesgo, ya que pueden influir a alumnos que en un 
primer momento no la presentan. 

Los problemas familiares y de consumo de bebidas alcohólicas 
favorecen otro tipo de condiciones emocionales que manifiestan 
en síntomas tales como ansiedad, diferentes estados de depresión, 
entre otros. Algunos de estos se identifican en las escalas de depre-
sión y el inventario de ansiedad de los tamizajes aplicados (gráfi-
cas 9 y 10).
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Gráfica 9. Cuestionario de síndrome depresivo

Fuente: Elaboración propia con datos del módulo de atención psicológica del cu Costa Sur.

Como se puede apreciar en la gráfica 9, los indicativos de an-
siedad y depresión han mostrado un aumento de la primera a la 
última aplicación, lo que evidencia que los conflictos emocionales 
en los alumnos son cada vez más frecuentes, debido a la limitada 
capacidad de adaptación, al nuevo rol social que tienen que des-
empeñar y al desprendimiento familiar.

Gráfica 10. Inventario de ansiedad de Beck

Fuente: Elaboración propia con datos del módulo de atención psicológica del cu Costa Sur.
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El inventario de ansiedad de Beck reafirma los resultados ex-
puestos en la gráfica 9; se conserva un aumento en la ansiedad y 
en la depresión; a este último el autor del inventario lo denomina 
“trastorno de pánico”. La convivencia con otras personas, sean 
coetáneos o personas mayores, favorece la adquisición de nuevos 
comportamientos y estados de ánimo, sean estos positivos o ne-
gativos.

Goleman (1996) señala que el ser humano en la corteza pre 
frontal del cerebro tiene unas neuronas llamadas espejo que se 
encargan de recibir la información circundante y reproducirla; 
esto indica que las personas con las que se comparte un periodo 
de tiempo considerable, logra influir en su comportamiento; se 
adoptan conductas y formas de pensar, creando nuevos conflictos 
y acentuando los ya existentes. 

Un estudiante que acude a la universidad desea ser aceptado 
por sus compañeros, por lo cual tiene que adoptar distintos roles y 
conductas; si la aceptación conlleva comportamientos que se con-
sideran equivocados por la valoración hecha de sus aprendizajes 
previos, entrará en un dilema cognitivo: “quiero hacerlo”, contra 
“es malo”; “si no lo hago, no serán mis amigos”, “si lo hago, me 
meteré en problemas”. Estas valoraciones internas, cuando la per-
sonalidad no está bien definida o existen conflictos emocionales, 
contribuyen a la adopción de nuevos comportamientos que no 
siempre son sanos. Kurt Lewin describe el conflicto emocional de 
tres formas: de aproximación/aproximación, cuando un estudian-
te tiene dos ofertas similares, con el mismo grado de atracción; de 
evitación/evitación, que se presenta cuando el estudiante se en-
cuentra involucrado en dos situaciones negativas al mismo tiem-
po, expresada de forma popular “es como estar entre la espada 
y la pared”; de aproximación/evitación, cuando la situación es 
atractiva por una lado, pero a la vez exige un compromiso que se 
desea evitar por miedo (Morris y Maisto, 2005). 

En la atención de estas problemáticas, el cu realiza una con-
tribución muy importante por medio de la atención psicológica 
que de manera gratuita se ofrece a la comunidad universitaria. 



91

Contribución del Centro Universitario de la Costa Sur en la formación integral ...

Con el acompañamiento proporcionado, se ha comprobado que 
el motivo de consulta con el cual acuden es diferente del problema 
origen. Como ejemplo de ello: el alumno acude con la consigna 
“tengo problemas de ansiedad”; durante la entrevista y las dife-
rentes sesiones se descubre que la reacción de ansiedad es causada 
por la dinámica familiar disfuncional. Otro motivo de consulta: 
“estoy diagnosticado con depresión desde hace diez años”; duran-
te el seguimiento de apoyo se concluye que la depresión es con-
secuencia de una violación ocurrida en su infancia, la cual nunca 
había exteriorizado por miedo a que sus papás le echaran la culpa. 
Otra persona expresó: “ya no puedo más, tengo ganas de involu-
crarme en el crimen organizado para salir de los problemas”; esta 
situación fue consecuencia del maltrato físico y psicológico que 
había sufrido desde la infancia en su hogar, la escuela, la situación 
económica y las relaciones de infidelidad que había entre sus pro-
genitores. 

Casos como los mencionados y muchos otros son atendidos 
con el seguimiento correspondiente a cada situación, y se logra 
que el joven reprocese la información, rescate los aprendizajes po-
sitivos que le deja la experiencia desagradable, haga una recons-
trucción de lo sucedido para que ya no le provoquen emociones 
conflictivas, con lo que da un nuevo significado a su vida.

Conclusiones

Con los resultados obtenidos de la presente investigación se rea-
firma que es importante el apoyo psicológico al joven estudiante 
para su formación integral. Se puede apreciar que la cantidad de 
alumnos de primer ingreso con problemas originados en el lugar 
de procedencia ha ido en aumento en cada ciclo escolar, al igual 
que los conflictos de cohesión familiar, ansiedad y depresión. Con 
respecto al consumo de bebidas alcohólicas, existe una fluctuación 
en los resultados de los instrumentos, derivada de la cantidad de 
alumnos que ingresan por periodo. Estos son comportamientos 



92

Martínez Barragán y Zavalza Gómez

que necesitan atención, ya que pueden influir en los alumnos que 
un primer momento no los presentan. 

Por otra parte, más del 95% de los conflictos psicológicos 
atendidos de manera clínica tienen su origen en familias disfuncio-
nales. Además, es más factible que una persona maltratada física 
y psicológicamente desde su infancia se involucre en las drogas y 
la delincuencia. 

En este sentido, los problemas de depresión, consumo de be-
bidas alcohólicas y cohesión familiar, si no son atendidos con el 
seguimiento oportuno, pueden contribuir a desencadenar otras 
situaciones que lleven al alumno a abandonar sus estudios, invo-
lucrarse en cosas ilícitas e incluso quitarse la vida; en casos como 
estos, se ha podido intervenir de manera pertinente, y se ha logra-
do que el alumno dé un nuevo significado a los eventos conflicti-
vos y encauce sus pensamientos hacia conductas que aporten a su 
desarrollo personal. 

En función de la hipótesis y los objetivos planteados en el pre-
sente artículo, se puede reafirmar que el Centro Universitario de 
la Costa Sur contribuye de manera significativa a la formación in-
tegral del estudiante por medio de la intervención psicológica. Di-
cho acompañamiento psicológico es importante, desde el ingreso 
del estudiante a la universidad y durante su estancia de formación.

El cucsur realiza una gran labor formando profesionales 
comprometidos con su comunidad, en conocimiento científico y 
valores humanos, y apoya en la mayor medida posible a los jó-
venes que la eligen como su casa de estudios, y contribuye para 
que estos se desarrollen de manera ecuánime, dentro y fuera de la 
institución, y para que sean partícipes activos en la construcción 
de una mejor sociedad, en aras de la paz. 

Recomendaciones

La formación integral es un tema con distintas aristas, por ende, se 
considera importante realizar investigaciones que muestren cuál 
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es el impacto que tienen todas las variantes de la formación inte-
gral en el universitario.

También se considera importante hacer investigación corre-
lacional en los aspectos de cohesión familiar con respecto a los 
problemas de depresión, ansiedad y consumo de estupefacientes. 

De igual manera, es relevante investigar sobre otros aspectos, 
como las problemáticas que son motivo de atención con respecto 
a su demografía. Asimismo, se debería extender el estudio para 
observar el comportamiento del estudiante de una manera lon-
gitudinal, tomando como base el comportamiento del alumno en 
cada uno de los distintos ciclos que cursa dentro de esta casa de 
estudios; de esta manera se puede obtener información que se pue-
da correlacionar con las atenciones clínicas realizadas de forma 
individual.

Por ello es importante realizar investigación en los distintos 
campos que engloba la formación integral, para poder implemen-
tar nuevas estrategias que fortalezcan el aprovechamiento y la for-
mación del estudiante universitario. 
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Resumen

La administración de justicia con perspectiva de género representa 
actualmente un reto para el Poder Judicial en México y en Jalisco; 
a efectos de ello, se organiza en partidos judiciales que abarcan 
distintos territorios del estado. En este artículo se exponen resul-
tados de un estudio regional, con la pretensión de describir los 
instrumentos jurídicos internacionales para la impartición de jus-
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ticia, así como las experiencias de órganos jurisdiccionales de los 
partidos judiciales 12, 20 y 29 del estado de Jalisco. 

El texto estuvo orientado por el paradigma cualitativo; es un 
estudio etnográfico, en virtud de que uno de los objetivos fue res-
catar experiencias de personas encargadas de administrar justicia. 
La muestra seleccionada fue no probabilística, integrada por jue-
ces de primera instancia y secretarios de juzgados cuya jurisdic-
ción y cuya competencia se encuentran dentro de la demarcación 
territorial de los partidos judiciales mencionados. El instrumento 
de recolección de datos fue la entrevista con guía de preguntas, 
con amplia libertad para las respuestas. El análisis se realizó a 
través de tres categorías: aspectos generales, proceso para admi-
nistrar justicia, y experiencias y formación en administración de 
justicia. 

En las conclusiones se resaltan las circunstancias y los elemen-
tos que los juzgadores toman en cuenta al dictar sus resoluciones, 
así como las experiencias y la capacitación respecto de la perspec-
tiva de género; por último, los retos y desafíos a que se enfrentan 
en el ámbito de su competencia. 

Palabras clave: región, perspectiva de género, administración de 
justicia, instrumentos internacionales

Abstract

The administration of justice with a gender perspective currently 
represents a challenge for the Judicial Power in Mexico and the 
local State of Jalisco, which for this purpose is organized into judi-
cial parties that cover different territories of the state. This article 
presents the results of a regional study, with the aim of describing 
the international legal instruments for the application of justice. 
As well as the experiences of jurisdictional bodies of Judicial Par-
ties 12, 20 and 29 of the state of Jalisco.
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It was oriented in the qualitative paradigm, it is an ethnogra-
phic study by virtue of which one of the objectives was to rescue 
experiences of people in charge of administering justice. The selec-
ted sample was non-probabilistic, made up of first instance Jud-
ges and Court clerks whose jurisdiction and competence is within 
the territorial demarcation of the aforementioned judicial parties. 
The data collection instrument was the interview with a question 
guide, giving broad freedom for the answers. The analysis was 
carried out through three categories that were: general aspects, 
process to administer justice, experiences and training in the ad-
ministration of justice.

The conclusions highlight the circumstances and elements that 
the judges take into account when issuing their decisions, as well 
as the experiences and training regarding the gender perspective, 
finally the challenges they face in the field of their competence.

Keywords: region, gender perspective, administration of justice, 
international instruments

Introducción

La aplicación de principios internacionales de derechos humanos, 
en la administración de justicia, se presenta como una tarea del 
Derecho Moderno, que exige análisis y valoración de hechos y 
pruebas sin sesgos que consideren, a través de la hermenéutica y 
la reflexión, ofrecer soluciones a los conflictos con una perspectiva 
de género.

Garantizar una administración de justicia con criterios de 
equidad se encuentra normado en la Constitución Mexicana, ade-
más de ser un compromiso asumido por México con la firma de 
distintos instrumentos internacionales, convenciones, tratados y 
pactos multilaterales que ponen de manifiesto la necesidad de re-
gular las desigualdades entre mujeres y hombres, en el afán de que 
la justicia y el Derecho encuentren el equilibrio para juzgar en ese 
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sentido; por ello se observan acciones tanto en el poder legislati-
vo, a través de la creación y la modificación de leyes, como en el 
poder judicial federal y estatal, en lo que respecta a la aplicación 
de dichas leyes, en concordancia con las reglas de competencia y 
jurisdicción. 

En ese marco de referencia, este documento aborda, en un sen-
tido, reflexiones teóricas respecto de los criterios contenidos en 
instrumentos internacionales, para describir la discrepancia im-
perante, a la fecha, entre los derechos reconocidos universalmen-
te y el orden jurídico interno. Pero además, en el orden jurídico 
interno se trastocan elementos relacionados con las condiciones y 
experiencias a la hora de emitir fallos acordes con los estándares 
y principios que deben sostener una verdadera administración de 
justicia con perspectiva de género. 

Planteamiento del problema

Históricamente los hombres y las mujeres estuvieron en un pla-
no de desigualdad jurídica, en el que había una diferenciación de 
derechos derivada de la condición de género. Sin embargo, tras 
un cúmulo de movimientos sociales, políticos y jurídicos iniciados 
durante el siglo pasado, y después de una ardua lucha en la cual 
las mujeres demandaban justificadamente un reconocimiento de 
igualdad jurídica, en diversos países se logró establecer tal reco-
nocimiento.

En lo que respecta a México, fue en 1974 cuando se reformó 
el artículo cuarto de la Constitución Federal para reconocer for-
malmente esa igualdad; en 2011 se estableció la obligación de los 
órganos del Estado de evitar trato diferenciado que tenga como 
consecuencia la limitación de derechos, pues con ello se atenta 
contra la dignidad humana y se genera discriminación.

Continuando con lo expresado en el párrafo anterior, uno de 
los aspectos materiales de la aplicación del principio de igualdad 
entre hombres y mujeres ante el Derecho tiene que ver con el pro-
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ceso de administración de justicia por parte del Estado, a través 
del cual los órganos jurisdiccionales deben emitir sus resoluciones 
con perspectiva de género.

Además, en el desempeño de sus funciones, dichos órganos de-
ben respetar el control de convencionalidad para juzgar con equi-
dad; esto es, aplicar los diversos dispositivos jurídicos de orden 
internacional, así como las herramientas y estrategias necesarias, 
con la finalidad de lograr una auténtica impartición de justicia.

La problemática de estudio reside, entonces, en que, pese a 
los grandes intentos por lograr el reconocimiento de igualdad ju-
rídica entre hombres y mujeres, así como el establecimiento de 
dispositivos jurídicos de carácter nacional e internacional con ese 
fin, los juzgadores se mantienen lejanos de impartir justicia desde 
una perspectiva de género, ignorando o rechazando el uso de los 
distintos instrumentos internacionales y protocolos emitidos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su alcance, para el 
logro de tal fin.

Por ello surge esta investigación regional acerca de la aplica-
ción de los distintos instrumentos internacionales para la imparti-
ción de justicia con perspectiva de género por parte de los juzga-
dores ubicados en los partidos judiciales 12, 20 y 29 del estado de 
Jalisco, con la finalidad de conocer acerca de la aplicación o la no 
inaplicación de los referidos cuerpos normativos por parte de los 
órganos jurisdiccionales.

Objetivos

• Especificar el proceso de aplicación de instrumentos jurídicos 
internacionales para la impartición de justicia con perspectiva 
de género por parte de los órganos jurisdiccionales de los Par-
tidos Judiciales 12, 20 y 29 del estado de Jalisco. 

• Describir las experiencias de jueces de primera instancia, res-
pecto al conocimiento y aplicación de la normatividad inter-
nacional para juzgar con perspectiva de género. 
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Preguntas de investigación

¿Cuáles son los instrumentos internacionales a través de los cuales 
México forma parte en relación a la impartición de justicia con 
perspectiva de género?

¿Cómo ha sido la experiencia de los juzgadores en los partidos 
judiciales 12, 20 y 29 del estado de Jalisco acerca de los instru-
mentos internacionales para juzgar con perspectiva de género?

¿Qué elementos de normatividad internacionales toman en 
cuenta los jueces para juzgar con perspectiva de género?

Justificación

La igualdad puede considerarse como un principio que obliga a 
reconocer iguales prerrogativas a todos los seres humanos, es de-
cir; un presupuesto jurídico indispensable para el respeto de todos 
los derechos, por medio del cual se generen condiciones y rela-
ciones sociales para que todos gocen de los mismos beneficios y 
oportunidades (Consejo de la Judicatura Federal, 2018). 

En ese entendido, el principio de paridad ante la ley no impide 
otorgar un trato desigual a quienes, por la circunstancia que sea, 
están en diferente situación, pues lo que se persigue es garantizar 
un trato equitativo a todas las personas, aun cuando sus circuns-
tancias sean diferentes; sin embargo se observa que los justiciables 
se ven afectados en su esfera jurídica por no considerar aspectos 
que van más allá de la igualdad formal, particularmente los aspec-
tos de género, como la interpretación y la aplicación del Derecho 
de acuerdo con roles estereotipados, la distribución inequitativa 
de recursos y la legitimidad del establecimiento de tratos diferen-
ciados en normas, resoluciones y sentencias.

La trascendencia de este tema radica en que en los últimos 
años han cobrado singular importancia los estudios con perspec-
tiva de género, al considerar que cuando una situación jurídica 
se pone de manifiesto es cuando se pueden ofrecer opciones de 
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seguimiento y propuestas de solución; en este caso, no basta con 
observar estadísticas nacionales e internacionales que dan cuenta 
del avance lento en materia de administración de justicia, sino es 
pertinente revisar los procesos utilizados, en particular en el con-
texto regional del estudio, por ser el ámbito más cercano y, por 
ende, el punto de estudio a partir del cual se pueden generar las 
propuestas de solución. 

Reflexiones teóricas

Resulta necesario iniciar este apartado con precisar el concepto de 
género, entendido según la Organización de las Naciones Unidas 
(onu), como “una construcción social que tiene efectos estruc-
turales tanto en mujeres como en hombres, y que guarda rela-
ción con diferentes determinantes socioeconómicos y diversidades 
múltiples, como la edad, la ubicación geográfica, el grupo étnico, 
el estado socioeconómico, la discapacidad, la orientación sexual 
y la identidad de género” (onu, 2018, p. 6). Este precepto implica 
ir más allá de la división sexual del trabajo y de las concepciones 
tradicionales de ser hombre o mujer. 

En ese sentido, cuando se aborda en un estudio la perspectiva 
de género, esta se relaciona con visibilizar y analizar situaciones 
que afectan de manera preponderante a uno de los géneros, como 
pueden ser las mujeres; así, pues, desde el punto de vista jurídico, 
esto “se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 
exclusión de las mujeres…” (Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 2006, artículo 5 fracción vi). 

Por ello, hasta aquí pareciera que el asunto de incorporar el 
género en el Derecho ha resuelto uno de los problemas; sin em-
bargo, cuando se trata de la aplicación de la norma surgen las si-
guientes reflexiones teóricas, como acertadamente señala Mantilla 
(2016): “incorporar una perspectiva de género al Derecho implica 
analizar tanto el proceso de su elaboración como el impacto dife-
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renciado de las normas jurídicas, la jurisprudencia y las diferentes 
resoluciones jurídicas sobre las personas” (p. 119). 

Lo anterior implica solventar barreras culturales que van más 
allá de las reformas jurídicas, e involucran la metodología seguida 
en la aplicación de la norma a casos concretos, la protección de los 
derechos de las mujeres cuando realizan reclamos ante la autori-
dad, y el porqué de que en las resoluciones de los jueces se siguen 
observando decisiones que no acatan una perspectiva de género. 

Por lo tanto, como refiere Pablón (2018), el acceder a la jus-
ticia implica la dimensión normativa relacionada con el derecho 
igualitario de las personas y la dimensión practica respecto de los 
procedimientos utilizados en los tribunales para dar respuesta a 
las demandas sociales. 

Otro estudio referente la justicia con perspectiva de género 
es el de Coaña y Cámara (2020), respecto de la creación de he-
rramientas internacionales adoptadas por diferentes países, en la 
cual a través del estudio de cinco sentencias dictadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, se resaltan mecanismos 
para la administración de justicia, que representó un anteceden-
te importante para que la Suprema Corte de Justicia de México 
emitiera un protocolo que orientara la práctica de los tribunales 
en nuestro país. 

Marco normativo

En relación con el ámbito normativo del tema de estudio, a escala 
internacional el acceso a la justicia se encuentra establecido en el 
artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cu-
yos preceptos fueron ratificados en los pactos de derechos civiles 
y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Así, 
pues, dichos preceptos se estructuran como un conjunto de ins-
trumentos de carácter legal que, aunque se analizan y promueven 
como un conjunto de naturaleza particular, son interdependientes 
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y forman parte integral e indivisible de los seres humanos (Guz-
mán, Robles y Pérez, 2016). 

El acceso a la justicia no solo es la posibilidad de toda perso-
na de acudir a los tribunales para la resolución de conflictos, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico correspondiente, sino tam-
bién un derecho humano fundamental que involucra al Estado 
como responsable de protegerlos. 

Lo anterior es el resultado de la firma de diversas convencio-
nes, tratados y pactos multilaterales, tales como el mencionado 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Conven-
ción Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a 
la Mujer, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los 
Derechos Políticos a la Mujer, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Con-
vención de Belém do Pará”; de estos preceptos se desprende que 
los Estados que se han adherido a estos instrumentos han aceptado 
la supervisión internacional al cumplimiento de sus compromisos 
como países partes (Consejo de la Judicatura Federal, 2018).

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce los derechos humanos que se encuentren en 
los tratados internacionales de que México es parte (derecho hu-
mano de igualdad y no discriminación, así como el de acceso a 
la justicia, tema de estudio). Asimismo, a escala nacional, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley Gene-
ral para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecen 
medidas para prevenir la discriminación.

Además, existe un Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 
Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(2020), en el cual se contienen los principios rectores para la im-
partición de justicia, a través de una metodología para juzgar con 
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criterios de equidad, así como diversas tesis jurisprudenciales res-
pecto del tema. Por ejemplo:

Perspectiva de género en la administración de justicia. Su sig-
nificado y alcances, dicha perspectiva obliga a leer e interpretar una 
norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, 
así como la forma en que afectan de manera diferenciada, a quienes 
acuden a demandar justicia, pues solo así se puede aspirar a aplicar 
correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de 
la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se 
reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática 
concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones 
legales y las prácticas institucionales (scjn, 2014, p. 677).

De esta manera el sistema jurídico mexicano incorpora como 
parte de su derecho nacional los diversos dispositivos internacio-
nales que ha suscrito en esta materia, y se obliga a tomar medidas 
efectivas en el derecho interno para proteger y respetar esos dere-
chos internacionalmente reconocidos, como señalan en sus inves-
tigaciones Meléndez (2003) y Coaña y Cámara (2020).

De lo anterior se desprende que existen los elementos teóricos 
y normativos indispensables para llevar a cabo una administra-
ción de justicia equitativa, que abarque los principios y el respeto 
por los derechos humanos; sin embargo, es tarea de los juzgadores 
que esta metodología se aplique en los casos concretos que se so-
meten a su jurisdicción, y esto es una de la tareas más importantes 
para el Poder Judicial, en particular para quien emite sentencias 
en el orden local, por el ser el espacio de mayor cercanía con la 
ciudadanía que acude a los tribunales en busca de justicia. 

Elementos metodológicos

Para dar respuesta a las preguntas planteadas y rescatar expe-
riencias de autoridades judiciales, el tipo de investigación es sus-
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tentado en el paradigma cualitativo, bajo un diseño etnográfico, 
que brinda elementos para el desarrollo de estudio regional, que 
se centra en aportar una comprensión detallada de las distintas 
perspectivas de personas o grupos (Creswell, 2013), sin seguir un 
proceso lineal, sino analizando realidades subjetivas que permi-
ten contextualizar el fenómeno de estudio; en este caso, contex-
tualizar es examinar la forma en que los individuos perciben y 
experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en 
sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). En ese sentido, se tuvo por objeto 
conocer las percepciones y experiencias de los jueces de primera 
instancia y secretarios de juzgado cuya jurisdicción se ubica en los 
partidos judiciales 12, 20 y 29 del estado de Jalisco. 

Las fuentes utilizadas para la obtención de información, por 
tratarse de una investigación etnográfica, fueron las normas ju-
rídicas tanto nacionales como internacionales, la doctrina y los 
textos especializados, así como las opiniones proporcionadas por 
la población de estudio. Como técnicas de recolección de datos se 
implementó la investigación documental y la revisión bibliográfi-
ca, para la posterior selección, el análisis y la sistematización de 
la información recabada. Asimismo, se hizo uso de la entrevista; 
es decir, aquella por medio de la cual el entrevistador realiza su 
labor siguiendo una guía de preguntas abiertas, distribuidas en 
tres categorías: 
1. Aspectos generales: Características generales, percepción del gé-

nero, igualdad jurídica y alcances de la perspectiva de género.
2. Procesos para administrar justicia: Resoluciones judiciales, 

juzgamiento con perspectiva de género, consideraciones en los 
instrumentos internacionales. 

3. Experiencias y formación en administración de justicia: Cono-
cimiento de instrumentos internacionales, capacitación, com-
promisos y desafíos. 

Sobre la base de lo anterior, la muestra seleccionada fue no proba-
bilística, lo que supone un procedimiento de selección orientado 
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por las características de la investigación, más que por un criterio 
estadístico de generalización (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014); concretamente, la población estuvo integrada por jueces 
de primera instancia cuya jurisdicción se ubica en los municipios 
de Cihuatlán, Autlán de Navarro y Unión de Tula, así como se-
cretarios de los juzgados; por ello la muestra fue intencionada, 
puesto que se tomó en cuenta las características de las personas: 
que fueran funcionarios públicos dedicados a la administración de 
justicia, sin importar el género, tribunales con sede en la región del 
estudio, que manifestaran su voluntariedad para participar. 

En cuanto al proceso de recopilación de datos, con antela-
ción al desarrollo de la entrevista se contactó con los funcionarios 
públicos, para explicarles la temática abordada, así como para 
solicitar su participación dentro de la presente investigación. Con 
posterioridad, se interrogó a los participantes a partir de la guía 
de entrevista, y sus respuestas fueron grabadas en audio con su 
autorización. Una vez aplicadas, se procedió a la captura y la siste-
matización de la información recabada para analizar los datos ob-
tenidos; para ello se realizó una codificación abierta, identificando 
códigos comunes en las respuestas y agrupándolas por unidades 
de análisis, como se presenta a continuación.

Análisis y discusión de resultados

La organización de los datos obtenidos de la investigación docu-
mental, que consistió en analizar los diversos documentos jurídi-
cos internacionales y nacionales mencionados en el cuerpo de este 
documento, dio pie al sustento de las reflexiones y a la discusión 
de los resultados obtenidos en el trabajo de campo; para ello, en 
este apartado se presentan en tres unidades de análisis que se ex-
ponen y que guardan relación con el instrumento de recolección 
de datos, que fue la guía de entrevista. 
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1. Aspectos generales 
En esta categoría se integraron: características generales, percep-
ción del género, igualdad jurídica y alcances de la perspectiva de 
género. Para la protección de datos de las personas entrevistadas, 
solo se enumeraron las entrevistas; se presentan algunas partes de 
sus discursos para realizar el análisis. En las características gene-
rales, se observa: 
• Género: seis hombres y dos mujeres. 
• Años de experiencia en la función pública: de tres a quince 

años.
• Sede de los partidos judiciales: 12, Autlán de Navarro, 20, 

Unión de Tula, 29, Cihuatlán. 

Respecto del sexo de los entrevistados, aún se aprecia una ma-
yor presencia de varones en la función pública en el Poder Judicial 
del estado, lo que refleja que sigue presente en la región, el patrón 
cultural encaminado a uno de los géneros. Los años en la función 
pública demuestran la experiencia profesional con la que se espera 
resuelvan los conflictos sometidos a su competencia y jurisdicción. 

Al preguntarles su opinión sobre el concepto de género, tutela-
do en la Ley, las respuestas giraron en torno a que son aquellos li-
neamientos establecidos en primer lugar en la Constitución; otras 
respuestas fueron en el sentido de que existen diversas leyes que 
lo abarcan, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, lo cual indica el conocimiento del tema; ahora bien, si 
se parte por explicar que la igualdad de género puede ser entendi-
da como la consecuente carencia de discriminación, es un derecho 
humano universal e inalienable previsto y tutelado en las diversas 
convenciones e instrumentos internacionales y regionales (Taus, 
2014), esto es, todo individuo se enmarca dentro de un plano de 
igualdad jurídica, independientemente del género que ostente y 
goza por tanto, de igualdad de derechos respecto de los demás.

Se preguntó a los participantes sobre el término juzgar con 
perspectiva de género; al respecto, las respuestas proporcionadas 
hacen alusión a que es un medio que permite tratar con equidad 
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a los intervinientes dentro de un proceso judicial, para considerar 
aspectos como sexo y preferencias sexuales, entre otras particu-
laridades, y, por medio de la aplicación de tales consideraciones 
especiales, alcanzar la igualdad que establece la ley, como se indi-
ca a continuación: “Los hombres y las mujeres ante la ley somos 
iguales, pero en determinadas ocasiones es necesario diferenciar a 
las personas por su género, para garantizar una auténtica igualdad 
de derechos, más allá de lo que marca la ley” (entrevista 5).

Precisamente, lo afirmado tiene que ver con el hecho de hacer 
efectiva la igualdad jurídica, sobre la base de la implementación 
de una metodología que haga posible juzgar con perspectiva de 
género. La administración de justicia, considerando particularida-
des de cada persona como el género, permite alcanzar los princi-
pios de igualdad y equidad.

Derivado de lo anterior, la perspectiva de género es definida 
por Gallo (2002) como un concepto que se refiere a la metodo-
logía y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión, que se 
pretende justificar a partir de las diferencias biológicas entre mu-
jeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse 
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones 
de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad 
de género. Las siguientes preguntas fueron relativas a la utilidad, 
la importancia y el deber que tienen los juzgadores de incorporar 
la perspectiva de género en la solución de las controversias que se 
someten a su competencia. 

Al respecto, las respuestas proporcionadas coinciden en seña-
lar que juzgar con perspectiva de género permite crear situaciones 
de equidad entre los intervinientes en un proceso jurisdiccional, 
al atender en las resoluciones las diferencias y particularidades de 
cada caso, como lo muestran los discursos siguientes: 

Considero que es importante que exista una diferenciación al juz-
gar a cada individuo de acuerdo con sus situaciones particulares, las 
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categorías de género, lo cual permite que el justiciable acceda a su 
derecho a una justicia integral (entrevista 2). 
 
Mi opinión personal, es que, de acuerdo con los nuevos paradigmas 
y a la nueva estructura de la administración de justicia. (…) nos ha 
tocado advertir juzgando con perspectiva de género que le podemos 
dar su lugar a la mujer (entrevista 6).

Las afirmaciones de los entrevistados coinciden con lo afirma-
do por Avilés (2017), en el sentido de que las prácticas de aplica-
ción e interpretación del derecho permiten transformar y actuar 
de una manera global sobre el conflicto jurídico, aplicando una vi-
sión crítica de la realidad, el que es expresado en las resoluciones, 
desvinculado de estereotipos y roles discriminatorios universales. 

Además, se pidió a los entrevistados su opinión acerca de la 
importancia que tiene invocar y aplicar los diversos instrumen-
tos jurídicos internacionales en los cuales se tutela la perspectiva 
de género. Al respecto, señalaron que, en primer término, es su 
obligación fundar y motivar sus resoluciones sobre la base de las 
normas aplicables a cada asunto, por lo que la aplicación o invo-
cación de dichos dispositivos internacionales es aplicable a todos 
los casos; no obstante, la mayoría de ellos refiere que en la prácti-
ca y a partir de su experiencia, difícilmente fundan y motivan sus 
resoluciones en los tratados internacionales en materia de género. 
Uno de los testimonios brindados refiere lo siguiente:

Considero que únicamente para fundamentación y motivación, por-
que mientras se aplique, aunque no se mencione, creo que la resolu-
ción está correcta, es decir, aunque no se haga una mención explícita 
de determinado tratado, mientras estemos aplicando la igualdad es 
más que suficiente (entrevista 5).

Respecto de lo anterior, la scjn (2016), en la jurisprudencia 
titulada Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 
Elementos para juzgar con perspectiva de género se es-
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tableció los pasos que las operadoras y los operadores de justi-
cia deben seguir para cumplir con su obligación de juzgar con 
perspectiva de género, entre ellos identificar situaciones de poder, 
cuestionar hechos y valorar pruebas, desechando estereotipos, en-
contrar situaciones de desventajas, entre otros.

2. Procesos para administrar justicia
En esta categoría se agruparon: resoluciones judiciales, juzgamien-
to con perspectiva de género, consideraciones en los instrumentos 
internacionales. Como se ha señalado, la obligación jurídica de 
impartir justicia con perspectiva de género deviene de lo normado 
dentro del orden jurídico nacional, principalmente conforme a lo 
establecido en la Constitución general, pero su esencia surge como 
parte del Derecho Internacional y se incorpora al ordenamiento 
interno mexicano cuando este suscribe las diversas convenciones 
que regulan tal tema o se adhiere a ellas.

Cuando se pregunta a los entrevistados sobre la aplicabilidad 
de la perspectiva de género para la resolución de las controversias 
sometidas a su conocimiento, en sus respuestas refieren que identi-
fican la necesidad de juzgar con perspectiva de género a partir del 
conocimiento de los hechos de la demanda o a los testimonios o 
las declaraciones de los intervinientes en el proceso judicial. Como 
señala un participante, “Pero solamente se aplican los instrumentos 
internacionales en determinados asuntos que a criterio requieran 
un especial estudio, en ocasiones tratándose de extranjeras, esto en 
fundamento a los códigos de procedimientos” (entrevista 8).

Nos encontramos, pues, frente a una situación en la cual los 
intérpretes de la norma jurídica, es decir los funcionarios judicia-
les, deben aplicar tanto la norma nacional como la internacional 
para la resolución de las controversias sometidas a su conocimien-
to; para el caso particular, interpretar y aplicar la normativa al 
juzgar con perspectiva de género. 

Por lo anterior, resulta imprescindible que los operadores ju-
diciales, en general, hagan uso de una interpretación integral y ar-
mónica de las normas nacionales e internacionales sobre derechos 
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humanos, garantizando la supremacía de la persona y de sus dere-
chos y garantías fundamentales en todo tipo de procesos judiciales 
(Meléndez, 2003). 

Por lo que respecta al proceso que utilizan los operadores ju-
diciales para invocar y aplicar los diversos dispositivos jurídicos 
internacionales que reconocen la perspectiva de género en la ela-
boración de sus resoluciones judiciales. Las afirmaciones de los 
entrevistados se pueden agrupar dentro de una de las respuestas 
proporcionadas por uno de ellos, quien refiere: 

En realidad no es muy común fundar o motivar alguna resolución 
con base a tratados internacionales, generalmente nos limitamos a 
aplicar la norma nacional, esa es la regla general, ya que desgracia-
damente por la carga de trabajo y la falta de recursos humanos y 
materiales es muy complicado profundizar en cada asunto y estudiar 
toda la normatividad que gira en torno a este, no obstante indirec-
tamente se procura considerar la perspectiva de género como un 
elemento base en las resoluciones judiciales (entrevista 4).

En lo afirmado se rescatan diferentes situaciones que vale la 
pena analizar. Primero, hay un reconocimiento explícito de la car-
ga de trabajo, que impide disponer del tiempo para un análisis 
detallado de los asuntos, que permita juzgar situaciones que im-
pliquen equidad de género; otro lado, se aprecia que en su expe-
riencia se toma en cuenta la perspectiva de género. Ello refleja que 
se tiene conocimiento de lo que implica, y de manera implícita se 
considera en las sentencias emitidas por los tribunales, sobre todo, 
como lo señalan más adelante, en los conflictos derivados del De-
recho Familiar, y se toman en cuenta los protocolos para juzgar 
con perspectiva de género. 

Sumado a lo anterior, cuando se preguntó a los entrevistados 
acerca de los supuestos de incorporación de la perspectiva de gé-
nero en la solución de los asuntos de su competencia, las primeras 
aproximaciones señalan que ello depende en primer término de 
la materia del asunto: “Generalmente son aquellos relacionados 
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con el Derecho de Familia, como alimentos, custodia, pérdida de 
patria potestad y sobre todo cuando hay padres o madres extran-
jeras” (entrevista 7).

Como último punto del presente apartado, se preguntó a los 
entrevistados sobre la importancia que para ellos tienen la doctri-
na y la jurisprudencia internacional relativa a juzgar con perspec-
tiva de género; todos señalan que únicamente la utilizan con fines 
orientativos o didácticos; se consultan asimismo convenciones o 
tratados internacionales para revisar los alcances y compromisos 
de México al firmarse. 

3. Experiencias y formación en administración  
de justicia
En esta categoría se encuentran: Conocimiento de instrumentos 
internacionales, capacitación, experiencias, compromisos y desa-
fíos. Se preguntó a los interrogados sobre sus conocimientos en 
instrumentos jurídicos internacionales en materia de perspectiva 
de género que hayan invocado e incorporado en sus resoluciones 
judiciales, “De manera general puedo decir que existe la Conven-
ción para erradicar la violencia contra las mujeres, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que posteriormente en 2011, 
motivó reformas a las leyes nacionales” (entrevista 7).

En el mismo sentido, los entrevistados refieren en sus per-
cepciones la obligación de cumplir con los dispositivos jurídicos 
internacionales que orientan el actuar de los juzgadores hacia el 
respeto de la perspectiva de género, relacionadas con que la Cons-
titución mexicana les otorga el rango de Ley Suprema, por lo que 
no está en duda su fuerza jurídica y el deber de aplicarlos en los 
casos concretos. 

Al indagar en la experiencia de los juzgadores, respecto de 
las situaciones en que hayan tenido que ponderar los dispositivos 
jurídicos internacionales por encima de la norma nacional cuando 
esta no respeta aspectos de género, se encuentra que no han ex-
perimentado ninguna situación de ponderación de las normas de 
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derecho internacional sobre las de derecho interno, pero sí se to-
man en cuenta en las resoluciones, como se señala a continuación: 

A la hora de dictar una sentencia donde hay menores de edad o 
madres solteras, o por ejemplo en juicios de custodia, se toman en 
cuenta los principios generales del derecho como la equidad, que es 
derivado de preceptos internacionales, que aunque en lo particular 
no se expresa directamente en la resolución, sí considero, en lo posi-
ble apoyar a la madre (entrevista 4).

Para una mejor ilustración del punto anterior, se presenta a 
continuación uno de los testimonios: “Hasta ahorita en ese sen-
tido, no ha habido necesidad; con la invocación de los tratados 
internacionales y la resolución, insisto donde más se advierte, es 
en los alimentos” (entrevista).

Otro de los puntos que integraron el instrumento de traba-
jo tuvo que ver con conocer las experiencias de los entrevistados 
respecto de las capacitaciones recibidas por parte del poder ju-
dicial sobre la incorporación de la perspectiva de género para la 
solución de controversias. En cuanto a ello, las respuestas señalan 
que la totalidad de los participantes han recibido capacitaciones 
por medio de cursos, talleres y conferencias por parte del Poder 
Judicial del estado de Jalisco, no obstante que algunos de ellos 
refieren que existen discrepancias personales en cuanto al conte-
nido desarrollado en los mismos. Uno de los testimonios en ese 
sentido se presenta a continuación: “Los cursos a los que nos han 
obligado a asistir y digo obligado porque yo con todo gusto voy 
por invitación, pero a fuerzas sí me causa incomodidad. Nos han 
obligado a asistir y lo digo de esa manera porque las pláticas que 
hemos tenido son feministas” (entrevista 3). 

La obligación de acudir a capacitación constante está delimi-
tada en las responsabilidades que se contienen en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco; recae precisamente en el 
Consejo General del Poder Judicial del estado la tarea de capaci-
tar a su personal; sin embargo, aún están presentes situaciones de 
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inconformidad, y habrá que revisar qué falta por hacer, para moti-
var a los funcionarios encargados de la administración de justicia. 
Otras respuestas giran en torno a que los cursos no han sido de 
utilidad por la falta de estrategias pedagógicas adecuadas, como: 
“Nos llaman a capacitación y nos dicen que es un taller, al llegar 
resulta que solo es discurso y en ocasiones nos entregan material 
extenso que a veces no hay tiempo de leer porque tienes sentencias 
que dictar” (entrevista 2).

Finalmente, se solicitó a los entrevistados que emitieran una 
opinión acerca de los retos del sistema de administración de justi-
cia para respetar y garantizar el derecho a una auténtica adminis-
tración de justicia con perspectiva de género. Al respecto hubo di-
versidad de criterios, pero las opiniones que más convergen fueron 
las relacionadas con la necesidad de reformar la cultura judicial 
de una manera sostenible, que permita un cambio en la mentali-
dad de los juzgadores para dejar atrás estigmas o impedimentos 
personales que no han permitido juzgar a plenitud sobre la base 
de consideraciones de género, con el propósito de alcanzar una 
igualdad real y material.

Sin embargo, más allá de un desafío, nos encontramos frente 
a una obligación jurídica que los operadores judiciales tienen el 
deber legal de cumplir. 

Conclusiones y recomendaciones

Como quedó expuesto a lo largo de este documento, el Estado 
mexicano se ha enmarcado dentro de la corriente globalizadora 
que reconoce y admite en la práctica judicial el juzgar con pers-
pectiva de género, y en ese sentido ha adquirido obligaciones ju-
rídicas internacionales por medio de diversas convenciones, trata-
dos y pactos multilaterales para hacer efectiva tal situación. 

Siendo así, se convierte en responsabilidad de todas las auto-
ridades, en el ámbito de sus competencias, cumplir con las obli-
gaciones adquiridas en materia internacional; es decir, los opera-
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dores judiciales tienen el deber de observar, interpretar y aplicar 
las diversas disposiciones normativas en materia de género, en los 
casos que se sometan a su jurisdicción. 

Quedó latente que, en los procesos para administrar justicia, 
si bien está señalada la obligación para la función pública judicial 
de fundar y motivar las resoluciones que emiten, estas deben ape-
garse a los dispositivos internacionales para juzgar con perspec-
tiva de género; como se ha señalado, en las respuestas vertidas se 
reconoce que en la práctica difícilmente se realiza en los partidos 
judiciales de la región. 

En cuanto a la materia donde se estudian de manera implícita 
situaciones derivadas de la perspectiva de género, estas son las 
relacionadas con el Derecho Familiar.

Respecto de la capacitación y la formación del personal de 
los juzgados, esta no ha sido adecuada, debido al enfoque y el 
material con el cual manejan los cursos o talleres (temas feminis-
tas, según lo señalado por los entrevistados); sin embargo, es de 
reconocer un avance en el conocimiento general de instrumentos 
internacionales para juzgar con perspectiva de género. 

Las resoluciones que sean ejecutadas con perspectiva de géne-
ro fortalecerán los derechos humanos, generarán igualdad ante la 
ley y confianza en las instituciones que imparten justicia.

En cuanto a las recomendaciones:
Primero. Crear las condiciones pertinentes para la formación 

de su personal, en cuanto a tiempos y espacios; este es uno de los 
retos más importantes para el Poder Judicial del estado de Jalisco.

Segundo. Propiciar una cultura de sensibilización hacia el 
tema de perspectiva de género, a través de actividades formativas 
de trascendencia. 

Tercero. Ofrecer opciones de estudios especializados o profe-
sionalizantes en materia de perspectiva de género. 

Cuarto. Implementar acciones para garantizar el acceso a una 
efectiva administración de justicia en la emisión de las resoluciones.
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Los senderos turísticos 
interpretativos como 
herramientas para la 
preservación y la conservación 
del patrimonio biocultural
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Resumen

El patrimonio biocultural como parte de la identidad colectiva 
de los pueblos ha cobrado relevancia en el marco del turismo, y 
ha derivado en el desarrollo de actividades como el senderismo 
interpretativo, que promueven la conservación del patrimonio y 
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aumentan el conocimiento cultural y medioambiental de turistas 
y residentes. El presente estudio cualitativo bajo técnicas de in-
vestigación-acción participativa se llevó a cabo en la comunidad 
indígena de Chiquihuitlán del municipio de Autlán de Navarro, 
Jalisco, y tuvo por objeto conocer si los senderos interpretativos 
pueden contribuir al rescate y la preservación del patrimonio bio-
cultural de las comunidades locales y con ello favorecer el impulso 
de la actividad turística.

Palabras clave: interdisciplinar, investigación-acción, interpreta-
ción ambiental, turismo sustentable

Abstract

Bio cultural heritage as part of the collective identity of the peo-
ples, has gained relevance in the framework of tourism, resulting 
in the development of activities such as interpretive hiking that 
promote the conservation of heritage and increase the cultural 
and environmental knowledge of tourists and residents. The pre-
sent qualitative study under participatory action-research techni-
ques was carried out in the indigenous community of Chiquihuit-
lán in the municipality of Autlán de Navarro, Jalisco and aimed 
to know if the interpretive trails can contribute to the rescue and 
preservation of the bio cultural heritage of the local communities 
and thereby favor the promotion of tourist activity.

 
Keywords: Interdisciplinary, action research, environmental inter-
pretation, sustainable tourism

Introducción

En la actualidad es cada vez mayor la necesidad de comunicar so-
bre la importancia de la conservación del patrimonio biocultural 
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de los pueblos; una de las herramientas de educación ambiental 
que están cobrando importancia en el campo turístico es el sende-
rismo interpretativo, que busca la integración de los diferentes ac-
tores en los procesos de conservación de algún área en particular. 

En este sentido, se considera que los senderos interpretativos 
permiten a las personas acercarse al medio natural para apren-
der y para recrearse, basados fundamentalmente en un proceso 
de comunicación, “...que ayudan a la enseñanza del ambiente des-
pertando la curiosidad por conocer sobre la biodiversidad de un 
lugar...” (García, 2018), así como apreciar los valores culturales, 
los aspectos físicos, las relaciones ecológicas, los procesos biológi-
cos y la problemática ambiental del lugar.

Por ello en la comunidad indígena de Chiquihuitlán, perte-
neciente al municipio de Autlán de Navarro, se implementó un 
sendero interpretativo con el objetivo de conocer de qué manera 
estos pueden contribuir al rescate y la preservación del patrimo-
nio biocultural de las comunidades locales, y con ello favorecer el 
impulso de la actividad turística.

En el diseño, la gestión y la operación del sendero, bajo la 
enseñanza del método basado en proyectos, se trabajó de manera 
interdisciplinar con un grupo de estudiantes de la licenciatura en 
Turismo, del Centro universitario de la Costa Sur-cucsur, quienes 
se involucraron activamente en actividades para el rescate de la 
cultura, la identidad y la historia y la conservación de los lugares.

Planteamiento del problema

De la necesidad de reconocer y valorar la relación hombre-natu-
raleza surge el concepto de patrimonio biocultural, que se refiere 
a la conexión entre la diversidad biológica y la diversidad cultural 
de los pueblos indígenas. Este patrimonio abarca desde el cono-
cimiento y el uso tradicional de la biodiversidad hasta los valores 
espirituales, aspectos que son transmitidos de generación en ge-
neración mediante la tradición oral (Instituto de Ecología, s/f). 
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Este patrimonio del cual se habla se encuentra desde hace varias 
décadas amenazado por distintos factores.

La región donde se ubica el municipio de Autlán de Nava-
rro, Jalisco, se ha destacado por su riqueza histórica y natural, así 
como por ser un sitio que ha pasado por diferentes momentos de 
crecimiento económico, agrícola, comercial y de servicio; estas ac-
tividades se han visto favorecidas por encontrarse ubicados entre 
dos grandes polos de desarrollo: la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara y la zona de la costa sur denominada “Costa Alegre”, lo 
que ha ocasionado que el municipio tenga un flujo importante de 
personas y de distribución de mercancías, por lo que se considera 
“la puerta de la costa”, razón por la cual ha sido sede de eventos 
comerciales, artesanales, ganaderos y agroindustriales de gran im-
portancia.

En el ámbito cultural, el municipio es reconocido por los even-
tos culturales que han logrado captar el interés de personas de 
otras regiones, como su tradicional Carnaval Taurino, el festival 
cultural “Nocheztli”, la Feria del Chicharrón, el Festival del Coli-
brí y la Judea de Ahuacapán, entre otros, con lo que se ve favore-
cido por una derrama económica.

Es importante destacar la riqueza biológica y natural, debido 
a que el municipio forma parte de la reserva de la biosfera Sierra 
de Manantlán, además de contar con sierras y bosques que son 
hábitats de especies de plantas y animales endémicas de interés 
para la investigación y las actividades productivas.

La riqueza biocultural de Autlán se ve amenazada hoy en día 
debido a los cambios que se han venido presentando en el creci-
miento urbano de la ciudad, y es constante la demolición en la 
zona centro de casas o edificios antiguos con valor histórico, para 
posteriormente convertirlos en centros comerciales u oficinas, de-
bido a la falta de un marco para la protección, la salvaguardia y la 
promoción de la sostenibilidad del patrimonio histórico-cultural.

También se ha observado el cambio que han sufrido los even-
tos o festejos culturales que daban identidad a Autlán (carnaval, 
fiestas religiosa del primer domingo de octubre, los novenarios 
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religiosos, la convivencia entre los barrios tradicionales, etcétera); 
algunos de estos eventos ya no son de gran interés entre las nuevas 
generaciones y otros moradores, quienes se sienten excluidos de 
los festejos o eventos, con lo que se va dando un desarraigo o una 
pérdida de identidad al grado de generar apatía o descontento, y 
no se promueve la conservación del patrimonio.

Por parte del gobierno o de la iniciativa privada no se han 
impulsado proyectos que ayuden a promover el rescate histórico 
o de la identidad autlense y a que se conserven los recursos his-
tóricos y naturales para que puedan ser aprovechados de manera 
sustentable en proyectos de índole turística que primero fomenten 
la conservación de los sitios y posteriormente sean aprovechados 
en actividades turísticas que brinden oportunidades de desarrollo 
económicas, sociales y ambientales, y con esto generar el interés 
local por promover actividades que lleven al rescate y la conserva-
ción del patrimonio biocultural de Autlán. 

Por ello se planteó el presente estudio, para evaluar si mediante 
la implementación de actividades de senderismo interpretativo se 
puede promover el rescate y la preservación del patrimonio biocul-
tural de las comunidades locales y al mismo tiempo impulsar la ac-
tividad turística ambientalmente responsable con las comunidades.

Objetivo

Conocer si los senderos interpretativos pueden ser una herramien-
ta educativa que ayude a contribuir en el rescate y la preservación 
del patrimonio biocultural de las comunidades locales, para con 
ello favorecer el impulso de la actividad turística.

Hipótesis

Los senderos interpretativos son una herramienta educativa que 
incide en un cambio de actitud y de valoración de los recursos na-
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turales y culturales, para el rescate y la conservación del patrimo-
nio biocultural y para el desarrollo de las actividades productivas 
con potencialidad turística en las comunidades receptoras.

Preguntas de investigación

Para el enfoque y desarrollo de la investigación se plantearon las 
siguientes preguntas:

¿El diseño de un sendero interpretativo en el municipio de 
Autlán puede contribuir al rescate y la conservación del patrimo-
nio cultural para el desarrollo de actividades productivas con po-
tencialidad turística?

¿Cuáles son las características y habilidades que un estudiante 
de turismo debe desarrollar en los diseños de un sendero?

¿Existe el interés de los diferentes actores para la implemen-
tación de propuestas turísticas para fomentar el desarrollo de co-
munidades locales? 

Justificación 

La conservación del patrimonio natural y cultural se ha conver-
tido en una responsabilidad socioambiental; en este contexto, el 
ecoturismo es hoy uno de los sectores de la industria turística de 
más rápido crecimiento, y puede ser una alternativa de utilización 
del territorio que constituye una fuente importante de ingresos 
para las comunidades organizadas que saben gestionar adecuada-
mente el patrimonio natural y cultural. 

Este tipo de turismo ofrece una alternativa económica susten-
table y la posibilidad de generar ingresos sin destruir los recursos 
y degradar el medio ambiente. Para que el ecoturismo sea efectiva-
mente viable, las comunidades deben participar en la planeación 
de esta actividad y obtener de ella un beneficio colectivo. 
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Para ello, es de gran importancia desarrollar actividades que 
promuevan las costumbres, las actividades cotidianas de los pue-
blos, el uso sustentable de los recursos, el valor histórico patrimo-
nial, considerando que el patrimonio natural y cultural son bienes 
y riquezas muy importantes para el municipio, y por dicha razón 
se quiere compartir con los turistas la herencia que han dejado sus 
antecesores, demostrando sus vestigios históricos, las costumbres, 
las tradiciones y las festividades, los bienes culturales tangibles e 
intangibles que se tienen en el municipio como producto del pro-
ceso histórico, así como la riqueza biológica y los atractivos natu-
rales que poseen un valor estético, biológico y científico, lo que da 
identidad al municipio de Autlán y a sus localidades

Por otra parte, el senderismo interpretativo busca aprovechar 
los recursos naturales y culturales de las localidades, para que a 
través de recorridos los visitantes o turistas vivan una experiencia 
única al apreciar toda la riqueza histórico-natural que tiene cada 
lugar, y que esta sea presentada por personas de las localidades y 
por estudiantes de la licenciatura en turismo, con la finalidad de 
ayudar a la conservación, el rescate cultural y el desarrollo econó-
mico y productivo de los lugares a través de la actividad turística.

Marco teórico

Turismo
El fenómeno turístico se ha convertido en una actividad importan-
te en el mundo, es una fuente creadora de movimiento económico 
que permite la generación de empleos directos e indirectos en los 
destinos.

En este sentido, se identifican tres etapas en el surgimiento del 
fenómeno turístico y su consolidación, las cuales abarcan la era 
preindustrial, la era moderna y por último el turismo masivo. Se-
gún Khatchikian, “la era pre industrial abarca desde la antigüedad 
hasta finales del siglo xviii, cuando dos acontecimientos de tras-
cendencia universal conmocionaron las estructuras políticas, so-
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cial y económica” (2000, p. 9, citado por Korstanje, 2008); estos 
eventos son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La 
segunda era etapa está conformada a partir del siglo xix hasta la 
Primera Guerra Mundial. Y la tercera etapa comienza a principios 
de los años cincuenta, hasta la fecha (Korstanje, 2008).

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (omt), 
“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que su-
pone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su 
entorno habitual por motivos personales profesionales o de nego-
cios”.

Los primeros conceptos de turismo se remontan a los años 
treinta, y estaban enfocados principalmente en el desplazamien-
to, la duración del viaje y su motivación (Molina y Rodríguez, 
1991). En este sentido, Hunzinker y Klapf (citados por Molina y 
Rodríguez, 1991, p. 10) elaboraron la definición que hoy en día se 
considera clásica 

Turismo es el conjunto de las relaciones y los fenómenos producidos 
por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar 
de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no 
estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente 
o temporal. 

Turismo sustentable
Según la sectur (2005-2015), el acelerado crecimiento pobla-
cional y el aumento de la demanda turística ha permitido que el 
sector turístico se convierta en una importante fuente de ingresos 
económicos para los destinos; pese a ello, también ha acarrea-
do diversos efectos negativos en las comunidades receptoras, los 
cuales se espera se vayan minimizando en la medida en que se 
cree una conciencia sostenible de las comunidades receptoras y 
de los turistas, para que la sostenibilidad se convierta en una for-
ma de vida. En este sentido, la sostenibilidad turística debe estar 
enfocada en los siguientes aspectos (omt, 2015): i. Hacer un uso 
óptimo de los recursos ambientales, ii. Respetar la autenticidad 
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sociocultural de las comunidades anfitrionas. iii. Asegurar activi-
dades económicas viables a largo plazo.

De esta manera, el turismo sostenible va encaminado a cum-
plir de manera equilibrada en los ámbitos sociocultural, medioam-
biental y socioeconómico, para lograr sociedades más justas y un 
ambiente más sano. En este sentido, la omt lo define de la si-
guiente manera: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioam-
bientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la in-
dustria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.

Patrimonio cultural
En los principios de la sustentabilidad y el turismo, la conserva-
ción del patrimonio natural y cultural es fundamental, por ello en 
el año 1972 se llevó a cabo la convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural; la unesco establece que 
“ciertos lugares en la Tierra tienen un valor universal excepcional 
y pertenecen al patrimonio común de la humanidad”; de esta ma-
nera se define el patrimonio como “el legado cultural que recibi-
mos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitimos a 
las generaciones futuras” (unesco, 2019).

Asimismo, en los Indicadores de Cultura para el Desarrollo, 
de la unesco se establecen las definiciones de patrimonio cultural 
en los siguientes rubros:

Patrimonio cultural material
Los monumentos: obras arquitectónicas, de esculturas o de pintu-
ras monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueoló-
gico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia.

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 
cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un va-
lor universal excepcional desde el punto de vista de la historia del 
arte o de la ciencia.
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Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre 
y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueo-
lógicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto 
de vista histórico, estético, etnológico o antropológico (unesco, 
2014, p. 134).

Patrimonio cultural inmaterial
Dentro de este rubro se establece que son todos aquellos “usos, re-
presentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con 
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les 
son inherentes— que las comunidades, grupos y, en algunos casos, 
los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 
cultural” (unesco, 2014, p. 134). 

Patrimonio natural
La unesco (1972) define el patrimonio natural como el conjunto 
de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha 
heredado de sus antecesores, y a los que se les concede un valor 
excepcional.

Está integrado por:
• los monumentos naturales constituidos por formaciones físi-

cas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista estético 
o científico,

• las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estricta-
mente delimitadas que constituyan el hábitat de especies ani-
mal y vegetal, amenazadas o que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista estético o científico.

• los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente de-
limitadas que tengan un valor excepcional desde el punto de 
vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. 

Senderos interpretativos
La sectur (2004) define los senderos interpretativos como in-
fraestructuras organizadas que se encuentran en el medio natural, 
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rural o urbano para facilitar y favorecer al visitante la realización 
y recreación con el entorno natural o área protegida donde se em-
place el sendero. Para Phillips (2014), los senderos interpretativos 
son una herramienta educativa cuya principal finalidad es comu-
nicar sobre el valor de la conservación del patrimonio cultural y 
la biodiversidad de nuestras comunidades y de las diferentes re-
giones que reciben visitantes al permitir el contacto directo de los 
visitantes con los valores sobre los que se quiere dar un mensaje. 

Senderismo
El senderismo se entiende como una actividad en la cual el visi-
tante transita, a pie o en algún tipo de transporte, por un camino 
a campo traviesa predefinido y equipado con cédulas de informa-
ción y señalamientos, guiados, o no, por intérpretes de la natura-
leza, y cuyo fin específico es el conocimiento del medio natural y 
la cultura local (Phillips, 2014). 

Metodología

La metodología implementada fue cualitativa de tipo exploratoria, 
y comprendió tres fases (figura 1) que se describen a continuación:
• Fase i. Planeación participativa y diagnóstico del sendero: en 

esta fase se utilizó la investigación-acción participativa,  mé-
todo de intervención social que hace énfasis en que las per-
sonas afectadas por los problemas sociales deben ser parte 
de la solución de estos problemas (Montenegro, 2004). Este 
método se considera como una estrategia de vida que incluye 
la creación de espacios para el aprendizaje colaborativo y el 
diseño, la ejecución y la evaluación de acciones liberadoras 
(Green Wood, 2016). A través de talleres participativos y reco-
rridos de campo se eligieron los temas centrales de sendero y 
se trabajaron las propuestas del posible trazo en relación con 
el inventario de recursos y la representatividad didáctica que 
cada área ofrecía.
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Figura 1. Metodología para diseño de senderos

Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología de diseño y operación de senderos 
interpretativos (2004).

• Fase ii. Diseño de sendero: con la información obtenida en 
la fase anterior se llevó a cabo el planteamiento del sendero. 
Se utilizó la metodología propuesta por la sectur (2004) y 
resultaron tres planteamientos, de los cuales se desarrollaron 
el mapa conceptual, las fichas técnicas informativas de cada 
estación, el uso de materiales didácticos interpretativos, y la 
dinámica a utilizar para motivar la participación de los asis-
tentes, la estimación de tiempos y, finalmente, elegir el sendero 
que representaba la mejor propuesta de recorrido: “El Oro 
Rojo”. Posteriormente, se procedió a realizar la señalética y la 
guía interpretativa y a preparar la prueba previa del recorrido, 
donde se pusieran en práctica las técnicas y los principios de 
la educación y la interpretación ambiental.

• Fase iii. Ejecución: en esta fase se realizaron dos recorridos 
dirigidos a estudiantes, profesores y funcionarios públicos re-
lacionados con la promoción de la cultura y la promoción 
económica del municipio, con la finalidad de que conocieran 
las propuestas de proyectos turísticos que pueden ayudar al 
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rescate y la promoción de la cultura, así como a impulsar una 
actividad productiva desde el aspecto del turismo en las comu-
nidades. Se aplicó una encuesta a los participantes, con lo que 
fue posible conocer si los senderos interpretativos pueden con-
tribuir al rescate y la preservación del patrimonio biocultural 
de las comunidades locales y, con ello, favorecer el impulso de 
la actividad turística.

Resultados

Las propuestas de proyectos de senderos interpretativos realiza-
das por los estudiantes en colaboración con los habitantes de la 
comunidad y de otros actores buscó que, dentro del diseño y la 
conceptualización, se transmita un mensaje que fomente la con-
servación y el rescate del patrimonio biocultural. En su puesta 
en marcha se logró involucrar a estudiantes de la licenciatura en 
Turismo, a integrantes de la administración pública y a prestado-
res de servicios de alimentos locales, así como a integrantes de la 
iniciativa privada que han manifestado el interés por promover e 
invertir en el desarrollo y el impulso a la actividad turística en el 
municipio.

Los distintos actores, estudiantes, comunidad, expertos y sec-
tor gobierno partícipes de los senderos, manifestaron que este tipo 
de proyectos puede beneficiar de manera directa a los habitantes 
de la comunidad en la generación de empleos y en la capacitación 
y la profesionalización de los prestadores de servicios; de manera 
indirecta, pueden traer beneficios a los prestadores de servicios y 
comerciantes locales y deja una derrama económica por parte de 
los visitantes o futuros turistas.

Los participantes consideraron que los senderos interpretati-
vos pueden contribuir al rescate y la conservación del patrimo-
nio cultural para el desarrollo de actividades productivas con po-
tencialidad turística, ya que promueven el conocimiento sobre la 
identidad y son una forma muy dinámica de aprender sobre la 
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naturaleza, así como de tomar conciencia y valorar la riqueza na-
tural y cultural con que se cuenta.

El trabajo de vinculación comunitaria ha permitido que los 
estudiantes tengan un acercamiento tangible con su práctica pro-
fesional y con su futuro campo laboral al fungir como promo-
tores, planificadores, diseñadores, capacitadores y operadores de 
los senderos; esto les permite tener una mejor comprensión de su 
quehacer profesional y de la importancia que pueden tener den-
tro del desarrollo regional, debido a que en la localidad hay una 
gran potencialidad para impulsar el turismo rural, el ecoturismo 
y el turismo gastronómico mediante el diseño de recorrido temá-
ticos que muestran el extenso patrimonio biocultural. Dentro de 
las características y habilidades que un estudiante de turismo pue-
de desarrollar en el diseño de senderos, se señalaron: creatividad 
para la investigación, organización, planeación, trabajo en equipo 
y análisis.

Tanto la comunidad y los estudiantes como sector gobierno 
manifestaron interés en la implementación de propuestas turísti-
cas que fomenten el desarrollo de comunidades locales. 

En ese sentido, en el desarrollo del proyecto se encontró que 
la comunidad indígena de Chiquihuitlán tiene un alto potencial 
para promover un turismo sustentable, debido a que hay dispo-
nibilidad del sector social en ser partícipe en la planeación y la 
ejecución de actividades turísticas que brinden oportunidades de 
desarrollo personal y económico, así como de hacer un uso más 
racional de sus recursos naturales y culturales, ya que son cons-
cientes de que de estos depende su bienestar presente y futuro.

Por otro lado, también se identificó el hecho de que las activi-
dades agrícolas, productivas y del crecimiento urbano han ocasio-
nado cambios en el uso de suelo en las zonas boscosas, lo cual ha 
venido a disminuir y agravar la disposición de recursos naturales 
como el agua, la fertilidad del suelo y la pérdida de cobertura ve-
getal, lo que se suma a los problemas de índole socioambiental que 
hay en la zona. Por ello la actividad turística puede ser una alter-
nativa viable desde la parte educativo-ambiental para minimizar 
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la problemática del lugar, al promover una conciencia ambiental 
en los turistas, así como puede generar ingresos económicos para 
el financiamiento de acciones o programas de conservación y ser 
un impulsor para la economía local.

Conclusiones

El estudio valida la teoría expuesta por la omt respecto de la capa-
cidad que representan los senderos en la promoción de la susten-
tabilidad del patrimonio biocultural y la sostenibilidad turística, 
enfatizando un uso óptimo de los recursos ambientales, el respeto 
a la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, y 
el aseguramiento de las actividades económicas viables a largo 
plazo. 

En este sentido, la investigación pudo evidenciar que, a través 
del diseño y la implementación de senderos interpretativos en el 
municipio de Autlán, se puede contribuir al rescate y la conserva-
ción del patrimonio cultural, ya que los participantes coincidieron 
en que a través de estos se promueve el aprendizaje y la concienti-
zación sobre el valor del patrimonio biocultural.

Por otra parte, también se destaca el hecho de que a través de 
los senderos interpretativos es posible diversificar las actividades 
productivas con potencialidad turística y reactivar las economías 
locales; se considera que, en el contexto turístico actual, los gustos 
y las expectativas de los turistas, así como las nuevas tendencias 
de concientización en el cuidado y la protección de la cultura y 
el medio ambiente, han llevado a los destinos turísticos a realizar 
cambios estructurales en cuanto a la oferta de nuevas alternativas.

La implementación de este tipo de proyectos de vinculación 
comunidad-problemática-asignaturas hizo posible que los estu-
diantes pusieran en práctica los conocimientos teóricos y prácti-
cos necesarios para el planteamiento de propuestas de solución, 
así como para el establecimiento de estrategias y acciones de pre-
vención o mitigación de la pérdida de la identidad cultural del 
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municipio, rescatando el patrimonio histórico identitario y los va-
lores bioculturales mediante el diseño de senderos interpretativos. 

Dentro de las habilidades que los estudiantes de turismo lo-
graron desarrollar a través del diseño y la implementación del sen-
dero se identificaron: trabajo en equipo (empatía, liderazgo, saber 
escuchar, comunicación, respeto), habilidad para la investigación 
(leer, escuchar, observar, elegir, preguntar, resumir, organizar, pre-
sentar, reflexionar), habilidad para la organización (relacionadas 
con la creación de estructura y orden, el aumento de la producti-
vidad y la priorización de las tareas), la planeación y el análisis. Se 
concluyendo en la importancia de su participación en proyectos 
vinculados con la población para el desarrollo de competencias 
para su adecuado desarrollo profesional.

Aunque el proyecto de sendero que se diseñó para este estudio 
estaba dirigido a la revaloración de la grana cochinilla, conside-
rada un elemento de identidad para los autlenses, se presentaron 
problemas de organización, fenómenos naturales y económicos 
dentro de la agrupación productora que derivaron en la desinte-
gración del grupo en el año 2018 y la consecuente pérdida de la 
producción de la grana, por lo que no fue posible continuar con 
la implementación del sendero en torno a la grana, que era su 
atractivo focal.

El estudio permitió observar la oportunidad que representan 
los senderos interpretativos en la promoción y la conservación del 
patrimonio y en el conocimiento cultural y medioambiental de 
turistas y residentes, y concluyó que pueden contribuir al rescate 
y la preservación del patrimonio biocultural de las comunidades 
locales, y con ello favorecer el impulso de la actividad turística.

Recomendaciones

De acuerdo con los hallazgos encontrados en la presente investi-
gación, se muestran los siguientes aspectos a considerar:
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• Diagnosticar la problemática socioambiental que tiene el sitio 
para el establecimiento de un programa de educación ambien-
tal.

• Implementar un programa de fortalecimiento de capacidades 
locales para la conformación de empresas comunitarias de 
ecoturismo.

• Profesionalizar a los futuros prestadores de servicios turísti-
cos, con el objetivo de ofrecer servicios de calidad.

• Gestionar la conformación de un consejo interdisciplinario 
que fomente la actividad turística.

• Generar espacios para la vinculación en la prestación de prác-
ticas profesionales.

• Concretar proyectos turísticos dirigidos al rescate y la conser-
vación de la gastronomía local y el bienestar social, cultural y 
medioambiental.

• Establecer un marco legal que permita proteger los vestigios 
históricos de las comunidades.

• Retomar los festejos tradicionales, con la finalidad de fortale-
cer la identidad cultural de las comunidades. 

• Incentivar a los estudiantes para desarrollar proyectos turísti-
cos que puedan ser financiados.

• Buscar un nuevo elemento identitario de la comunidad de 
Chiquihuitlán para poder continuar con los senderos inter-
pretativos; en su defecto, reactivar la producción de la grana 
cochinilla.
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Resumen

El objetivo de esta investigación es identificar los retos que tiene 
la educación en emprendimiento en el Centro Universitario de la 
Costa Sur, tomando como caso de estudio la percepción de los 
estudiantes de la licenciatura en Administración. Para cumplir con 
el objetivo propuesto se ha realizado un análisis de las condiciones 
personales e institucionales que pueden influir en la decisión de 
emprender de un estudiante. En esta investigación se ha utilizado 
un enfoque exploratorio, descriptivo y transaccional para el aná-
lisis de las variables: motivación para emprender, contexto educa-
tivo emprendedor y desempeño de los profesores. Se ha utilizado 
un muestreo no probabilístico por conveniencia aplicando una 
encuesta a 93 estudiantes de quinto a octavo semestres del pro-
grama educativo de Administración del cucsur. Se ha utilizado el 
programa spss para el análisis descriptivo de la información. Los 
resultados obtenidos muestran que solo el 35% de los estudiantes 
se siente motivado por su carrera para convertirse en emprende-
dores; entre los principales obstáculos para emprender están el 
poco interés de los estudiantes (29%) y el plan de estudio (26%); 
respecto del desempeño de los profesores, el 55% lo evaluó como 
bueno. Los estudiantes perciben como muy importante la edu-
cación en emprendimiento para iniciar su propia empresa, pero 
la falta de capacitación de los profesores, el plan de estudios, la 
motivación institucional y la falta de acercamiento a las empresas 
representan importantes desafíos que se tienen que enfrentar para 
mejorar la educación emprendedora en los estudiantes. 

Palabras clave: emprendimiento, educación superior, educación 
emprendedora
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Abstract

The purpose of this research is to identify the challenges of 
entrepreneurship education at the University Center of the South 
Coast, taking as a case study the perception of students of the 
Bachelor of Administration. To meet the proposed objective, an 
analysis of the personal and institutional conditions that may 
influence a student’s decision to undertake has been carried out. 
In this research, an exploratory, descriptive and transectional 
approach has been used for the analysis of the variables: entre-
preneurial motivation, entrepreneurial educational context and 
teacher performance. A non-probabilistic convenience sampling 
has been used, applying a survey to 93 students from 5th to 8th se-
mester of the PE of Administration of cucsur. The spss program 
has been used for the descriptive analysis of the information. The 
results obtained show that only 35% of students feel motivated by 
their career to become entrepreneurs, among the main obstacles 
to entrepreneurship are the low interest of students (29%) and 
the study plan (26%), regarding the performance of teachers 55% 
evaluated it as good. Students perceive entrepreneurship educa-
tion as very important to start their own company, but the lack 
of teacher training, the curriculum, institutional motivation and 
the lack of approach to companies represent important challen-
ges they have to face to improve the entrepreneurial education in 
students.

Keywords: entrepreneurship, higher education, entrepreneurial 
education

Introducción

En la actualidad es de suma importancia que las universidades 
presten mayor atención al tema del emprendimiento, de manera 
que tengan entre sus objetivos la formación de individuos inno-
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vadores que se conviertan en agentes dinámicos que impulsen la 
creación de empresas en sus regiones de origen; por ello la educa-
ción en emprendimiento es fundamental para el desarrollo de ha-
bilidades empresariales, actitudes y comportamientos considera-
dos como la base para el crecimiento económico (Gómez, 2012). 
La unesco (1998) estableció que las universidades debían preo-
cuparse por fomentar el espíritu empresarial, y que los estudiantes 
debían “aprender a emprender”, con el fin de que, al egresar de 
sus carreras, tuvieran la posibilidad de crear puestos de trabajo y 
no limitarse a buscarlos. Esta investigación tiene como propósito 
identificar los retos que tiene la enseñanza de la educación em-
prendedora en el Centro Universitario de la Costa Sur, tomando 
como caso de estudio el programa educativo de Administración, 
el cual tiene una vocación hacia la formación empresarial en los 
estudiantes. 

Planteamiento

Según un estudio del Banco Mundial sobre el emprendimiento 
en América Latina y el Caribe, “el emprendimiento es un motor 
fundamental para el crecimiento y desarrollo” (Lederman et al., 
2014, p. 1), y entre los factores que favorecen esta actividad se 
encuentran la innovación y la calidad del capital humano (educa-
ción y competencias); en ese sentido, la Comisión Europea (2009) 
resalta la efectividad de la educación en el espíritu empresarial 
durante la formación profesional, cuando los estudiantes ya están 
próximos a egresar y el emprender puede ser una opción de tra-
bajo por cuenta propia. Debido a la relevancia que tiene la forma-
ción de emprendedores para la transformación de un país, esta in-
vestigación se enfoca en identificar los retos que tiene la educación 
en emprendimiento a través del análisis de las condiciones bajo 
las cuales se desarrolla la educación emprendedora en el Centro 
Universitario de la Costa Sur, tomando como caso de estudio la 
experiencia de los estudiantes de la licenciatura en Administra-
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ción, carrera que, por su naturaleza, se enfoca en la educación 
empresarial. Para identificar estos retos, se indaga sobre la percep-
ción que tienen los estudiantes acerca del tema, su motivación, los 
obstáculos percibidos y las condiciones institucionales que pueden 
influir o no en la decisión de emprender. Para atender esta proble-
mática se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Puede 
el contexto institucional y educativo del Centro Universitario de 
la Costa Sur crear las condiciones necesarias para que un alumno 
tome la decisión de emprender?

Objetivo general

Identificar los retos que tiene la enseñanza en emprendimiento en 
la Licenciatura en Administración del cucsur.

Objetivos específicos
• Conocer la percepción del emprendimiento que tienen los es-

tudiantes de la licenciatura en Administración.
• Identificar la motivación del entorno personal y del institucio-

nal que reciben los estudiantes para emprender.
• Evaluar el desempeño de los profesores que imparten los cur-

sos de Desarrollo de Emprendedores.
• Analizar el contexto educativo en el cual se desarrolla la ense-

ñanza del emprendimiento.

Justificación

Siendo el emprendimiento una actividad fundamental para el de-
sarrollo de los países y las regiones, resulta imperativo formar 
individuos con iniciativa, creativos, innovadores y con competen-
cias para identificar y aprovechar las oportunidades e iniciativas 
empresariales. Según la oecd (2018), no solo las instituciones de 
educación superior cumplen una función prioritaria a favor del 
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emprendimiento (ayudando a los estudiantes y egresados a de-
sarrollar competencias transversales necesarias para el éxito en 
el mercado laboral), también las iniciativas del gobierno pueden 
ayudar a crear ecosistemas para el emprendimiento a través de 
mecanismos que favorezcan la creación empresarial y el desarro-
llo económico. Por ello la educación en emprendimiento es el ca-
mino para que los jóvenes estudiantes desarrollen las llamadas 
competencias “emprendedoras” aplicables a la vida y el trabajo, 
y no simplemente las de aprender a manejar un negocio (Duque, 
2017), diferenciando entre la educación para el emprendimiento y 
la orientada a la formación de empresas.

Por lo tanto, como señala Tapia (2018), para entender cómo se 
gesta y desarrolla la acción emprendedora en estudiantes universi-
tarios es clave estudiar los antecedentes y determinantes de la in-
tención de emprender de los jóvenes universitarios, construida por 
las percepciones, los comportamientos y los conocimientos que 
ellos tienen. Por lo anteriormente expuesto, resulta relevante iden-
tificar la situación que guarda la enseñanza del emprendimiento 
en el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del análisis de 
distintos factores que inciden en la intención de emprender de los 
estudiantes del programa educativo de Administración. 

Marco teórico

El emprendedor y el emprendimiento
El emprendedor es un innovador, estratega, creador de nuevos mé-
todos para penetrar o desarrollar nuevos mercados (Gerber, 1996) 
haciendo uso óptimo de los recursos disponibles, maximizando 
los resultados y “agregando valor”, como establecen Morris y Ku-
ratko (2002). Drucker (1985) señala que el emprendedor siempre 
busca el cambio, responde ante él y lo explota como una opor-
tunidad, y en situaciones de incertidumbre encuentra resultados 
favorables (Galindo, 2008). 
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Según Neck y Grenn (2011), en la enseñanza del emprendi-
miento se deben abordar las habilidades blandas, como capacidad 
de trabajar en la incertidumbre, tolerancia al riesgo y al fracaso, 
identificación de oportunidades, toma de decisiones, empatía, res-
ponsabilidad social y creatividad. Furmhan (1995) complementa 
las cualidades del emprendedor con rasgos como espíritu de su-
peración, iniciativa, la flexibilidad, confianza en sí mismo, auto-
control, autodisciplina, motivación al logro, autonomía, espíritu 
innovador, entre otros. 

La situación del emprendimiento en México
Hay sobradas muestras de la importancia del emprendimiento a 
través de la generación de nuevas empresas que añadan dinamis-
mo a la economía nacional, pero, sin lugar a dudas, también es de 
suma importancia analizar las condiciones que generan en los paí-
ses el desarrollo del emprendimiento. A continuación se presenta 
los resultados del análisis del contexto y las condiciones que, en 
México realizado por el prodem, que es un centro para la acción 
sobre sistemas de emprendimiento e innovación en América La-
tina (Kantis et al., 2019), y que elabora anualmente el registro 
de “Condiciones sistémicas para el emprendimiento en América 
Latina”. El prodem ha desarrollado el Índice de Condiciones Sis-
témicas para el Emprendimiento Dinámico (icsed-prodem), he-
rramienta que permite identificar las condiciones que se dan en un 
país para emprender.

El icsed-prodem utiliza diez dimensiones clave para determi-
nar las condiciones para el surgimiento, la concreción o el esca-
lamiento de los emprendimientos. A efectos de esta investigación 
se abordará la dimensión capital humano emprendedor, el cual es 
“un factor clave y se refiere a la existencia de masa crítica de per-
sonas que cuenten con las vocaciones y motivaciones específicas 
para emprender” (Kantis et al., 2019, p. 14). Los determinantes 
de esta dimensión son: 1) las condiciones sociales de los hogares 
de los emprendedores, 2) el sistema educativo y 3) la cultura. Des-
de 2017, el capital humano emprendedor ha sido una debilidad 
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relevante en nuestro país, este se muestra en los resultados del 
capital emprendedor, donde México se posicionó en el lugar 56, 
con 17.21 puntos, muy por debajo del promedio mundial top de 
70.96 puntos; esta dimensión representa la motivación, la ambi-
ción y las capacidades de hombres y mujeres para crear un em-
prendimiento.

Tabla 1. Puntuación obtenida por México en la dimensión de 
capital humano emprendedor el icsed-prodem 2019

Factor de la dimensión 
de capital humano 
emprendedor

Ranking 
mundial 2019

Puntuación 
2019

Promedio 
top3

Ranking 
mundial 2018

Condiciones sociales 43 38.46 76 41

Sistema educativo 47 35.28 67 40

Cultura 59 21.80 78 56

Fuente: El promedio top3 es el promedio de los mejores tres países del ranking mundial, según 
datos de Kantis et al., 2019.

En la tabla 1 se puede apreciar de manera particular que en 
los tres factores México ha retrocedido en comparación con la 
evaluación de 2018; esto indica que las debilidades de nuestro 
país, solo en esta dimensión, se han agudizado, y, como resultado, 
un déficit en el capital humano emprendedor afecta la creación de 
los emprendimientos; las bajas condiciones sociales indican que 
las personas no tienen acceso a la educación y recursos para desa-
rrollar los emprendimientos. El retroceso en el sistema educativo 
pone en evidencia lo encontrado por Guerra et al.. (2015) acerca 
de que existe una brecha entre la formación que se recibe en la 
educación superior y las necesidades de personal calificado de las 
empresas; es por ello Kantis et al. (2018) indican que la educación 
debe contribuir a formar a los futuros emprendedores; de aquí la 
necesidad de incluir la educación para el emprendimiento en los 
distintos niveles educativos.
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El emprendimiento en la educación superior 
Según Azqueta y Naval (2019), la “educación emprendedora es 
el enfoque educativo que posibilita el crecimiento del potencial 
emprendedor de los estudiantes y contribuye al crecimiento in-
tegral” (p. 517). Para impulsar el emprendimiento en la educa-
ción superior es importante dotar al estudiante de no solo de las 
herramientas teórico prácticas, sino también de las habilidades y 
competencias para ser un emprendedor, implementando esquemas 
de educación que estén alineados con la estrategia (Medina et al., 
2016). 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de la anuies, Visión 
2030, en los últimos diez años la economía mexicana creció en 
un promedio anual del 2.4%. En 2014 egresaron más de 700,000 
estudiantes de educación superior, lo que muestra una tasa de 
crecimiento anual del 5.4%. La anuies prevé que en los próxi-
mos quince años se agudizará el desequilibrio entre la oferta y la 
demanda de profesionales. Esto plantea el reto a las universida-
des y al sector económico de no solo fortalecer los programas de 
vinculación con los sectores productivos, sino también fomentar 
aquellas fuentes de trabajo que descansan en el emprendimiento, 
el talento y la innovación (anuies, 2016).

Para la Universidad de Guadalajara (2019), las instituciones 
deben adoptar nuevas formas de organización y desarrollar una 
cultura institucional que permita la planeación a mediano y largo 
plazos de la innovación y el emprendimiento. En el Plan de Desa-
rrollo Institucional 2019-2025, Visión 2030, de la Universidad de 
Guadalajara propone: “Generar ambientes innovadores que trans-
formen el proceso de enseñanza-aprendizaje y propicien el desarro-
llo de actividades de emprendimiento y la creación de ecosistemas 
de innovación” y “Contar con espacios de formación de emprende-
dores que identifiquen las capacidades y los talentos de los jóvenes 
universitarios para que se incorporen en el diseño e implementación 
de proyectos que fortalezcan el desarrollo local” (p. 53).

El tema del emprendimiento se aborda en el propósito sustan-
tivo: Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento, 
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en la temática 2: Transferencia tecnológica y del conocimiento, 
cuyo objetivo es: 

Consolidar la vinculación directa entre los actores de ecosistemas 
de innovación y emprendimiento para la transferencia tecnológica, 
la generación de conocimiento y la habilitación de infraestructura 
para la creación de clústeres especializados para el impacto social y 
desarrollo regional (p. 98). 

La estrategia “Articular los espacios de formación empresarial 
de emprendedores que identifiquen las capacidades y los talentos 
de los jóvenes universitarios para que se incorporen en proyectos 
que fortalezcan el desarrollo local” (p. 99) forma parte de la te-
mática 3 titulada “Formación e incorporación de talentos para la 
investigación” (Universidad de Guadalajara, 2019).

 En el mismo documento la Universidad establece que sus es-
fuerzos se centran en: 1) articular los resultados de la innovación y 
la investigación hacia el emprendimiento, 2) dar soporte al enlace 
institucional de redes nacionales o internacionales que fomenten 
la transferencia tecnológica y el emprendimiento y 3) fortalecer 
las actividades de emprendimiento a través de las incubadoras de 
negocios. Para la Universidad de Guadalajara, ofrecer educación 
de calidad es una estrategia para atraer el talento, no solo se limita 
al diseño de programas educativos que respondan a las necesida-
des de las empresas, implica también “inversión en infraestructura 
física y tecnológica, programas de formación, seguimiento y finan-
ciamiento, entre otros” (Universidad de Guadalajara, 2019, p. 41).

La planeación de políticas dinámicas para desarrollar el em-
prendimiento en los jóvenes universitarios desde el centro permite 
el fomento del espíritu emprendedor en los estudiantes de distin-
tos perfiles universitarios, viendo el emprendimiento como un eje 
transversal en el proceso educativo (Medina et al., 2016). 
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La educación para el emprendimiento
La educación para el emprendimiento es fundamental para el de-
sarrollo de habilidades empresariales, actitudes y comportamien-
tos considerados como la base para el crecimiento económico. 
Benavides et al. (2009) identifican diversos factores que intervie-
nen en el proceso de enseñanza aprendizaje para el emprendimien-
to: 1) factores psicológicos, 2) factores socioculturales y apoyo 
de la institución, y 3) adquisición de conocimientos y habilidades 
necesarias para desarrollar el espíritu emprendedor para tomar la 
decisión de emprender al terminar su formación profesional; esto 
resulta muy significativo si consideramos que los estudiantes que 
al egresar de su carrera no encuentran oportunidades de empleo 
optan por emprender por necesidad (Medina et al., 2017). 

En la educación emprendedora se identifica una variedad de 
estrategias para la enseñanza del emprendimiento, Heriot y Cam-
pbell (2005) presentan categorías que van desde el 1) enfoque 
anecdótico del emprendimiento a través de la presentación de 
la experiencia del empresarios, aquí la presentación de teoría es 
muy poca, 2) el enfoque del estudio de caso presenta la formación 
en emprendimiento como un proceso de formación controlado y 
consciente, 3) la utilización de un plan de negocios como un con-
junto de pasos controlados que siguen una estrategia y 4) un úl-
timo enfoque basado en la acción donde la educación del espíritu 
emprendedor se vincula con el modelo de mercados. La educación 
emprendedora debe tener un curso introductorio al emprendi-
miento, y a medida que se desarrolle el curso es conveniente una 
sesión de retroalimentación entre estudiantes, profesores y empre-
sarios con la finalidad con el fin de encontrar deficiencias, brechas 
y diferencias entre lo que se enseña y lo que se requiere (Heriot y 
Campbell, 2005).
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Los principales problemas del emprendimiento  
en la educación
Según Guerra et al. (2015):

existe una gran brecha entre la oferta de profesionales formados en 
la educación superior y el mercado laboral, situación que se refleja 
en la falta de congruencia entre las necesidades de personal cua-
lificado por parte de las empresas, la sociedad y la formación que 
se recibe en la educación superior. En este contexto, lo que resulta 
fundamental es que las universidades tengan como objetivo, formar 
emprendedores que contribuyan al desarrollo económico y social 
a nivel local, regional y nacional, a través de la creación de nuevas 
empresas (Pérez, 2009).

Metodología

Diseño y alcance de la investigación
El diseño de la investigación está basado en el enfoque cuantita-
tivo, es un estudio de alcance exploratorio para examinar el pro-
blema de investigación que ha sido poco estudiado, y descriptivo, 
porque busca recoger información sobre las variables de estudio 
(Hernández et al., 2014). Esta investigación se realizó en cuatro 
momentos secuenciados, a saber: revisión bibliográfica, lectura de 
libros y artículos especializados en el tema, recolección de infor-
mación de campo y sistematización e interpretación de la infor-
mación.

Muestra e instrumento aplicado
Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, dada 
la accesibilidad de la muestra, y porque las unidades de análisis 
pertenecen a la población de interés (Hernández et al., 2014). Para 
la recolección de la información se diseñó un cuestionario que se 
aplicó a través de una encuesta a estudiantes de sexto, séptimo y 
octavo semestres de la licenciatura en Administración, dado que 
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son alumnos que han cursado la materia de Desarrollo de Em-
prendedores, y que pueden tener una percepción y una opinión 
más asertivas sobre el contexto donde se desarrolla el emprendi-
miento y los factores que influyen para su desarrollo en la insti-
tución. 

Dicho instrumento se compone de cuatro variables a evaluar: 
1) percepción del emprendimiento, 2) motivación para emprender, 
3) desempeño de los profesores y 4) contexto en el cual se desarro-
lla la enseñanza del emprendimiento. 

En la tabla 2 se presenta la ficha técnica de la recolección de 
los datos. 

Tabla 2. Ficha técnica de recolección de campo

Ficha técnica

Herramienta utilizada: Cuestionario

Población: 176 estudiantes de la licenciatura en Administración

Enfoque: Cuantitativo, descriptivo, exploratorio y 
transaccional

Técnica utilizada: Encuesta 

Tipo de muestreo: No probabilístico: Muestreo por conveniencia

Sujetos de estudio: Estudiantes de la licenciatura en Administración 
que estudian del 5º al 8º semestre escolar

Número de sujetos encuestados: 93 estudiantes

Periodo de aplicación: Marzo de 2019

Procesamiento de la información
Con el fin de realizar un análisis objetivo de la información obte-
nida, se realizó la captura de los datos en el programa estadístico 
spss, realizando un análisis descriptivo con base en los gráficos 
generados de los resultados del instrumento. 

Resultados 

La organización de los resultados se realizó sobre la base de la 
atención de cada uno de los objetivos específicos planteados en 
esta investigación.
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Sobre la percepción del emprendimiento 
Para conocer la percepción del emprendimiento se les preguntó a 
los estudiantes sobre qué es para ellos emprender, y si consideran 
que la educación en emprendimiento es importante para que pue-
dan crear su propia empresa. 

Referente a la primera pregunta, sobre qué significa para los 
estudiantes el emprender, el 41% considera que es realizar una ac-
tividad por su cuenta, el 29% identifica el emprendimiento como 
una oportunidad de negocio, el 17% como una oportunidad de 
negocio que tiene un mercado, y el 13% como una necesidad o 
problemática que debe ser atendida (tabla 3). 

Tabla 3. Percepción de los estudiantes acerca del 
emprendimiento

Emprender es: % de estudiantes
Realizar una actividad por mi cuenta 41

Identificar una oportunidad de negocio 29

Identificar una oportunidad de negocio que tenga un mercado 17

Identificar una necesidad o problemática que deben ser atendidas 13

A la pregunta sobre si consideran importante la educación en 
emprendimiento para poder crear su propia empresa, el 80% con-
testó muy importante, el 18% importante, al 1% le es indiferente, 
y el 1% restante consideró nada importante la educación en em-
prendimiento para crear una empresa propia (figura 1).
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Figura 1. ¿Consideras que es importante la educación en 
emprendimiento para que los alumnos creen su propia 
empresa?

 

Sobre la motivación para emprender
Para indagar sobre la motivación para emprender se realizaron 
dos preguntas dirigidas a conocer la motivación que reciben los 
estudiantes, tanto en el entorno personal como en el institucional.

En lo que respecta a la motivación en el entorno familiar, se 
trató de identificar si los estudiantes tenían algún familiar que hu-
biera emprendido y si pudiera ser un factor personal que influyera 
en su decisión de emprender. De los familiares que han emprendi-
do algún tipo de negocio con anterioridad, el 41% es los padres 
de los estudiantes, el 25% tíos, el 17% abuelos, el 10% hermanos 
y el 7% son primos (figura 2).

En lo que respecta al entorno institucional, se les preguntó a 
los estudiantes si consideraban que en su carrera y en el centro 
universitario se les motivaba para emprender; el 32% contestó 
que la motivación fue ocasional, para el 30% la motivación fue 
suficiente, otro 30% opinó que se le motivaba poco, y solo el 5% 
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contestó que se le motivó bastante y el 3% restante contestó que 
no se le motivó para emprender (figura 3).

Figura 2. ¿Tienes algún familiar directo que haya emprendido 
algún negocio?

Figura 3. Desde tu punto de vista, ¿en tu carrera y en el Centro 
Universitario de la Costa Sur se te motiva para emprender?
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Desempeño de los profesores de emprendimiento
Se les pidió a los estudiantes que evaluaran el desempeño de los 
académicos que impartieron los cursos de emprendimiento; ante 
esta pregunta, los estudiantes evaluaron a sus profesores de la si-
guiente manera: el 55% de los encuestados calificó a sus profeso-
res con un desempeño bueno, el 31% como regular, el 11% muy 
bueno, el 2% como malo y 1% como muy malo (figura 4).

Figura 4. ¿Cómo calificas el desempeño de los profesores  
que te impartieron los cursos de emprendimiento?

 

El contexto educativo para el emprendimiento
Para conocer el contexto educativo en que se desarrolla la ense-
ñanza del emprendimiento, se analizó la malla curricular del pro-
grama educativo de Administración, los obstáculos que identifi-
can los alumnos para emprender y las recomendaciones que dan 
para fomentar el emprendimiento en los estudiantes. 

El primer momento para el análisis del contexto educativo fue 
la revisión de la malla curricular para identificar las unidades de 
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aprendizaje que implementan algún tipo de actividad emprende-
dora; este análisis mostró que, de las 47 unidades de aprendizaje 
obligatorias que contiene el plan de estudios de Administración, 
solo en cuatro se diseñan actividades orientadas al desarrollo de 
habilidades y competencias emprendedoras. Estas son: 1) Desa-
rrollo de emprendedores, 2) Liderazgo y habilidades directivas, 3) 
Desarrollo de innovación tecnológica y 4) Formulación y evalua-
ción de proyectos (Tabla 4). 

Tabla 4. Unidades de aprendizaje orientadas al desarrollo 
de actividades emprendedoras

Unidad de aprendizaje Semestre en el que se imparte
Desarrollo de emprendedores 4º

Liderazgo y habilidades directivas 5º

Desarrollo de innovación tecnológica 7º

Formulación y evaluación de proyectos 8º

En el segundo momento, se les preguntó a los estudiantes su 
opinión sobre lo que ellos consideran son los principales obstá-
culos para formarse como emprendedores. De los encuestados, el 
29% considera que el principal obstáculo es el poco interés de los 
estudiantes, el 26% opinó que los programas de estudio, el 25% 
la falta de motivación para auto emplearse, el 16% la falta de ca-
pacitación de los profesores y el 4% la burocracia administrativa 
(figura 5).

La última pregunta del contexto educativo se enfocó en pre-
guntarles a los estudiantes sobre las recomendaciones que harían 
para fomentar el emprendimiento. A ella, el 56% opinó que se 
requiere mayor acercamiento a las empresas, el 17% realizar pro-
yectos con otras carreras, el 13% dar seguimiento a proyectos 
realizados, el 6.5% realizar asesorías fuera de clase, el 6.5% opinó 
que la participación en conferencias y talleres y el 1% que se de-
bían ofrecer casos prácticos (figura 6).
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Figura 5. ¿Cuál consideras que es el principal obstáculo para 
la formación de emprendedores en el Centro Universitario de la 
Costa Sur? 

Figura 6. ¿Qué recomendación harías para fomentar el 
emprendimiento en los estudiantes del Centro Universitario de 
la Costa Sur?
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Conclusiones

Hoy en día, el tema de la enseñanza del emprendimiento en la edu-
cación superior ha tomado relevancia como una estrategia para 
la creación de empleo y el desarrollo de las regiones. A partir de 
este trabajo, queda demostrada la importancia que tiene para los 
estudiantes la educación en emprendimiento para la creación de 
una empresa. Al abordar el tema de la motivación quedó demos-
trado que los estudiantes perciben poca u ocasional motivación 
para emprender por parte de su carrera y del centro universita-
rio. El desempeño de los profesores que impartieron los cursos 
relacionados con el emprendimiento fue evaluado en su mayoría 
como bueno; sin embargo, llama la atención que los estudiantes 
perciben la falta de capacitación de los profesores como uno de 
los principales obstáculos para la formación de emprendedores. 
En lo que respecta al contexto educativo, el análisis de la malla 
curricular mostró que son pocos los cursos que durante la carrera 
abordan la enseñanza del emprendimiento; este podría ser uno 
de los motivos por el cual los estudiantes perciben que el plan de 
estudios es el segundo obstáculo para la formación de emprende-
dores, incluso, los estudiantes recomiendan que un mayor acer-
camiento a las empresas es una estrategia que contribuiría a su 
formación como emprendedores. 

Respecto de la pregunta de investigación planteada, sobre si 
el contexto institucional y educativo del Centro Universitario de 
la Costa Sur crea las condiciones necesarias para que un alumno 
tome la decisión de emprender, se puede concluir, de acuerdo con 
los resultados obtenidos, que actualmente la institución propicia 
medianamente condiciones necesarias para la formación de em-
prendedores. Se identifica que los retos a superar están desde lo 
institucional, a través de la creación de un marco definido para 
el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento del emprendi-
miento en la institución, hasta el desempeño de los profesores que 
imparten cursos vinculados con el desarrollo del espíritu empren-
dedor. 
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Este estudio exploratorio sirve a manera de diagnóstico para 
identificar nuevas líneas de investigación que indaguen sobre la in-
tención emprendedora de los estudiantes. A partir de las recomen-
daciones de los estudiantes para la formación de emprendedores 
surgen también propuestas, como:

Fomento del trabajo multidisciplinario en los proyectos em-
prendedores.

Mayor acercamiento a las empresas.
Capacitación a profesores sobre nuevos métodos de enseñan-

za del emprendimiento basados en la acción y la práctica.
Creación de un club de emprendedores.
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Resumen

Esta investigación se centra en la modificación a la Ley del Seguro 
Social (lss), derivado de que la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico con el cual termi-
nó una época de injusticia laboral para las personas trabajadoras 
del hogar, pues calificó como inconstitucional que los empleadores 
no estén obligados a inscribirlas en el régimen obligatorio del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (imss). 
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La metodología para la investigación fue mixta, de carácter 
aplicado; se basó en la recopilación de información por medios 
electrónicos y con un muestreo no probabilístico; se realizó un 
cuestionario con opciones de respuesta cerrada a algunos emplea-
dores de personas trabajadoras del hogar para conocer su sentir 
ante la obligación que les impone la lss, ya que regularmente estas 
personas laboran en jornadas reducidas y no todos los días de 
la semana, y hay trabajadores que prestan servicios a dos o más 
patrones en una misma semana; de ahí, la necesidad de conocer 
la situación que guarda en los patrones y en trabajadores del ho-
gar esta modificación a la lss, ya que serán sujetos al régimen 
obligatorio. Se concluye que, a la fecha del trabajo, y estando en 
marcha la segunda fase del programa piloto de inscripción al imss 
de las personas trabajadoras del hogar, gran parte de la población 
no goza del derecho a la seguridad social instituida; es decir, los 
patrones no cumplen con la obligación de inscribir a sus trabaja-
dores en el régimen obligatorio.

Palabras clave: seguridad social, Ley del Seguro Social, personas 
trabajadoras del hogar, régimen obligatorio

Abstract 

This investigation focuses on the modification to the Social Secu-
rity Law (ssl), derived from the fact that the Second Chamber of 
the Supreme Court of Justice of the Nation issued a historic ruling 
that ended a time of labor injustice for workers of the home, qua-
lified as unconstitutional that employers are not required to regis-
ter them under the mandatory regime of the Mexican Institute of 
Social Security (miss). 

The methodology was mixed, of an applied nature, it was ba-
sed on the collection of information by electronics means, with a 
non-probabilistic sampling, a questionnaire with closed response 
options was carried out to some employers of domestic workers 
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to know their feeling before the obligation that the lss gives them, 
since they regularly work reduced hours and not every day of the 
week, there are workers who provide services to two or more em-
ployers in the same week; hence the need to know the situation of 
employers and domestic workers in this modification to the lss, 
since they will be subject to the mandatory regime. It is concluded 
that the date of work and the second phase of pilot program for 
inscription to the imss of domestic workers, a large population 
does not enjoy the right to the social security contemplated; that 
is, employers do not comply with the obligation to register their 
workers in the mandatory regime.

Introducción

Por décadas, las tareas de las personas trabajadoras del hogar han 
sido mal pagadas y consideradas labores de clases sociales bajas. 
En la historia de México, eran trabajo de esclavos; con los años 
se comenzó a pagar, regularmente mediante acuerdos verbales, sin 
delimitar derechos y obligaciones, de ahí la necesidad, en México, 
de reglamentar esa relación laboral de manera que garantice el 
respeto a los derechos humanos.

La problemática mencionada representa el punto central de 
la investigación que se expone en el presente documento, donde 
se abordan antecedentes nacionales e internacionales que dieron 
pie a la adecuación de las normas de seguridad social en Méxi-
co, para tratar de solucionar un conflicto de inequidad existente 
para las personas trabajadoras del hogar respecto de los derechos 
laborales y de seguridad social, ya que estas no solo carecen de 
protección a la salud, a los medios de subsistencia, al derecho a 
una pensión y a una vivienda digna, sino, además, en muchas oca-
siones tampoco reciben las prestaciones mínimas establecidas en 
la Ley Federal del Trabajo. 
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Planteamiento del problema

Por años, el trabajo en el hogar ha sido infravalorado en el mundo, 
mal pagado, y las prestaciones elementales han sido nulificadas o 
minimizadas para quienes lo ejercen. El Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (conapred), en un texto denominado 
Trabajadoras del hogar (s/f), aborda cifras muy relevantes o, como 
ellos lo llaman, datos duros, respecto de la problemática que hoy 
en día viven las personas trabajadoras del hogar. 
• La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el primer 

trimestre de 2018 señala que en México 2.3 millones de perso-
nas se dedican al trabajo del hogar remunerado; del total, son 
mujeres en el 92% (inegi 2018). 

• De ellas, el 85.8% realiza tareas de limpieza en hogares par-
ticulares, el 8.2% cuidadoras de personas, y el 5.0% lavande-
ras, planchadoras, o ambos oficios, en casas particulares.

• El promedio de escolaridad de la población ocupada de Méxi-
co con quince años y más equivale a diez años. Para los hom-
bres trabajadores del hogar, el promedio disminuye a ocho; 
para las mujeres del mismo oficio, a siete (stps 2016). 

• Los hombres que se dedican al trabajo del hogar remunerado 
gozan de mejores condiciones laborales que sus contrapartes 
mujeres. Por ejemplo, tres de cada diez (29.3%) hombres tra-
bajadores del hogar perciben hasta dos salarios mínimos; en-
tre las mujeres, la proporción aumenta a cuatro de cada diez 
(41.8%) (stps 2016). Mientras que el 83.2% de los hombres 
en esta ocupación no tiene acceso a servicios de salud, la pro-
porción entre las mujeres aumenta a 98.1% (stps 2016). 

• Entre las trabajadoras que participaron en una encuesta del 
conapred, un tercio (36%) comenzó a trabajar siendo menor 
de edad; de hecho, una de cada cinco (21%) lo hizo entre los 
diez y los quince años, edades en las cuales el trabajo es ilegal 
(conapred 2015). 
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• El 96% de las trabajadoras del hogar encuestadas en el mismo 
estudio no contaba con un contrato escrito que especificara 
sus actividades (conapred 2015). 

• Los resultados de dicho estudio también muestran que cuatro 
de cada cinco (81%) de las trabajadoras encuestadas se em-
plean en el trabajo doméstico por razones de necesidad econó-
mica y por factores asociados a la marginación y la pobreza, 
como escaso logro educativo y falta de oportunidades (con-
apred 2015).

• De acuerdo con el conapred, una de cada siete trabajadoras 
en el país ha sido víctima de maltrato verbal o físico dentro 
de su trabajo.

El problema es en gran medida cultural, ya que siempre se ha 
considerado que el trabajo en el hogar es propio de las mujeres, y 
no es una ocupación, sino parte de sus actividades naturales; esto 
genera una discriminación sistemática y consistente, que provoca 
que este sector sea invisible y estigmatizado. 

Las cifras mencionadas tienen que servir para que el Gobierno 
Federal y todos los involucrados en temas laborales y de seguridad 
social tomen en cuenta la información y accionen en favor de las 
personas trabajadoras del hogar y hagan disminuir las brechas 
de desigualdad en que hoy viven con respecto a un trabajador 
formal, en cuanto a derechos humanos establecidos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el trato 
igual, el derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna 
y decorosa, entre otros tantos establecidos en su artículo 4.

A través de los años estas labores fueron muy difíciles, con ho-
rarios extenuantes, sueldos ridículos, sin respeto de los derechos la-
borales, sin contratos de por medio que aseguren una relación em-
pleado–empleador sana y clara y con acceso a la seguridad social. 

Como se señaló anteriormente, ya se han dado los primeros 
pasos con la modificación de la Ley Federal del Trabajo, donde 
quedan algunas reglas claras en cuanto a derechos y obligaciones, 
además del criterio emitido por la scjn ya descrito. La ley laboral, 
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en su artículo 331 Ter, obliga a que la contratación se haga por es-
crito; sin embargo, suele interpretarse erróneamente que el patrón 
le da acceso al trabajador a la parte íntima de sus vidas, que es el 
hogar, y lo considera como parte de la familia, con lo que “ciega” 
su obligación de cumplir con sus obligaciones; en caso de enfer-
medad, el patrón solía en ocasiones pagar las consultas médicas y 
entendía como un favor que se le hacía al trabajador.

Con los años, la dinámica ha cambiado; anteriormente, los 
trabajadores se quedaban a dormir y estaban todo el tiempo a 
disposición del patrón. Ahora, en su mayoría los trabajos son de 
jornadas menores de ocho horas, con el tiempo suficiente para 
limpiar una vivienda y en ocasiones solo una, dos o tres veces por 
semana; eso lleva a que los empleados puedan tener uno o varios 
patrones. Al ser en su mayoría mujeres quienes trabajan en esta 
actividad, además suelen ser personas con pocos estudios y mu-
chas veces provenientes de zonas rurales o indígenas; los patrones 
las maltratan, las discriminan y les dan pagas raquíticas.

Los aspectos señalados representan el objeto de estudio de la 
investigación, dado que, cuando una problemática se hace visible 
socialmente, como es el caso de este trabajo, al obtener opiniones 
de empleadores para identificar su punto de vista, respecto de las 
condiciones laborales de personas que prestan servicios en el hogar. 

Objetivos

El estudio tuvo como objetivos:
1. Describir el sustento del régimen obligatorio para las personas 

trabajadoras del hogar en México.
2. Determinar las condiciones de seguridad social en las cuales, 

las personas trabajadoras del hogar, prestan sus servicios, des-
de la opinión de empleadores.
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Preguntas de investigación

1. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales y nacionales que 
fundamentan en México el régimen obligatorio de personas 
trabajadoras del hogar?

2. ¿Bajo qué condiciones los empleadores, reciben los servicios 
de las personas trabajadoras del hogar?

Justificación

El perfil de las personas trabajadoras del hogar en México. Según 
Turrent et al. (2019, p. 20) y la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, para 2018, en México se desempeñaron alrededor de 
2,1 millones de mujeres en el trabajo del hogar remunerado. Con-
siderando lo anterior, el 27% de las trabajadoras del hogar se en-
cuentra en pobreza por ingreso; es decir, por debajo de la línea de 
bienestar económico, y el 50% percibe un sueldo mensual inferior 
a 3,000 pesos; el 40% tiene entre tres y cinco hijos; el 9.4% habla 
alguna lengua indígena, y el 28.6% proviene de un estado distinto 
al de su residencia actual.

En 2005, el 74% de las trabajadoras del hogar tenía solamen-
te estudios de primaria (incompleta o completa), pero en 2018 la 
tasa bajó a 49%. En el mismo año 2005 el 23% tenía la secunda-
ria completa, y en 2018 la proporción pasó a 39%. Finalmente, 
en 2005el 2.6% había cursado el nivel medio superior y superior; 
para 2018, la tasa subió a 12%. Esto da cuenta de que en la actua-
lidad las trabajadoras del hogar tienen un mayor grado de estudio; 
sin embargo, es importante precisar que esto no ha impactado en 
una mayor demanda de seguridad social: si en 2005 el porcentaje 
de trabajadoras del hogar afiliadas al imss era 0.087%, para 2018 
esta proporción había aumentado apenas a 0.1% (Turrent et al., 
2019, p. 20).

La edad promedio de las trabajadoras del hogar en México es 
42.6 años. El inegi distingue seis grupos de edad, comenzando en 
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los quince años. Se observan dos tendencias, una al alza y otra a 
la baja: la primera es que cada vez se dedican al trabajo del hogar 
menos mujeres jóvenes; la segunda, la población de más años es 
cada vez mayor, y cerca del 73% no podrá jubilarse.

En 2018, el promedio de horas trabajadas semanalmente por 
trabajadora del hogar fue 33.1. Cabe señalar que, con el tiempo, 
se observa una disminución de las que trabajan más de 48 horas y 
de las que lo hacen menos de quince, mientras que aumentaron los 
grupos de entre quince y 34 horas y el de 34 a 48; ello se debe en 
parte a que cada vez son menos las viven en la casa donde laboran; 
además, las trabajadoras de planta tienen un horario más extenso 
que las de entrada por salida. De acuerdo con el inegi (2010), en 
México el 93.5% no residía en el hogar donde trabajaba y solo el 
6.5% lo hacía. Ha cambiado la cantidad de días laborados en la 
semana: en 2005, el 46% de las trabajadoras del hogar laboraba 
entre seis y siete días, y solo el 24% trabajaba entre uno y tres. 
En 2018, el porcentaje de personas que trabajó más de seis días 
fue 33%, mientras que el de uno a tres días se incrementó a 33%.

Continuando con las ideas de los autores mencionados, otro 
asunto por considerar es que la mayor parte de las mujeres, en 
general, gana menos de cinco salarios mínimos: por cada hombre 
que gana menos de un salario mínimo, hay 27 mujeres; por cada 
uno que gana entre tres y cinco salarios, hay cuatro mujeres, y 
por cada uno que gana más de cinco salarios mínimos hay 0.9 
mujeres; esto es, la brecha salarial se amplía en función del género. 

Los datos anteriores reflejan una realidad preocupante del pro-
blema a que se enfrentan las personas contratadas para realizar el 
trabajo del hogar; ello representa además un reto para el Estado 
mexicano, establecer las estrategias de solución para garantizar un 
pleno desarrollo de este sector de la población, que vaya más allá 
de reformas a las leyes, y hacer que se acaten las disposiciones de 
la norma. Por ello esta investigación se justifica en el análisis de 
instrumentos jurídicos, por un lado; por el otro, resalta las opinio-
nes de empleadores en la búsqueda de alternativas que garanticen 
el respeto a los derechos laborales.
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Marco teórico

A efectos de este documento es necesario, en primer término, en-
tender el sentido del término seguridad social. Según la Real Aca-
demia Española (2021), se refiere al sistema público de prestacio-
nes de carácter económico o asistencial que atiende necesidades 
determinadas de la población, como las derivadas de la enferme-
dad, el desempleo o la ancianidad. Este concepto pudiera estar 
dirigido a la institución, como tal, que se encarga de atender a los 
ciudadanos en cumplimiento de las necesidades y prestaciones que 
se otorgan para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población.

Dice Ruiz (2013) que “la seguridad social, además de ser un 
derecho humano irrenunciable e inalienable (…) es un derecho so-
cial por tratarse de un servicio público a cargo originariamente del 
Estado, que produce derechos exigibles al propio Estado” (p. 36). 

En muchos países, la actividad laboral en el hogar la ejercen 
personas migrantes que, por necesidad, tienen condiciones de 
trabajo mínimas aceptables y que van en contra de los derechos 
humanos. Históricamente, estas labores han sido ejecutadas por 
personas consideradas en su momento de bajo estrato social, por 
mujeres, e incluso, en México durante la colonia, por esclavos, 
quienes ya para el final de la colonia recibían algún tipo de pago; 
era raquítico, pero se les pagaba (Gaxiola, 2020).

Es tan importante que se goce de la seguridad social, indepen-
dientemente de la actividad que se realice, ya que, como afirma 
Ruiz (2014), “es más una inversión social que un gasto, porque 
estadísticamente está plenamente demostrado que los problemas 
de la pobreza y el bienestar de los grupos vulnerables se mejoran 
de forma sustancial con tan solo una inversión adecuada en el 
gasto social” (p. 86); además, Ruiz señala dice que “si la seguridad 
social no existiera habría que inventarla y si la que tenemos no 
nos sirve como debería hacerlo, entonces habrá que reinventarla” 
(p. 87).
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Avances en materia de seguridad social
Según la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss) (2020), la directora de Incorporación y Recaudación in-
formó que, al mes de octubre de 2020, 27,640 personas y sus 
beneficiarios han sido incorporados a la seguridad social, de los 
aproximadamente 2.5 millones que pudieran existir en México. 
Una vez que sea obligatorio el programa, hay muchas interrogan-
tes. Hasta la fecha ya se encuentra inscrito en la Ley del Seguro 
Social, artículo 12, fracción iv, que las personas trabajadoras del 
hogar son sujetos del régimen obligatorio del seguro social; sin 
embargo, aún no se ha legislado en materia de vivienda, por lo que 
este derecho queda fuera, no es posible que puedan tener acceso a 
un crédito por parte de Instituto Nacional del Fondo de Vivienda 
para los Trabajadores (infonavit); institución que fue creada en 
1972 para que los trabajadores puedan obtener créditos baratos y 
suficientes para adquirir habitaciones cómodas e higiénicas, y que, 
estando registrados ante el imss, deberían tener derecho directo a 
los beneficios que estén plasmados en la Ley del Instituto del Fon-
do Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (linfonavit). 

Como precedente de la reforma a la Ley del Seguro Social 
(lss), se promovió un amparo que derivó en criterio de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (scjn), que ordenó al Instituto 
(imss) comenzar con un “programa piloto” para incorporar a las 
trabajadoras del hogar durante el primer semestre de 2019 y con 
duración de más de dieciocho meses, así como presentar una pro-
puesta legislativa al Congreso de la Unión en un plazo no mayor 
a tres años, todo ello encaminado a presentar un conjunto de pro-
puestas de reforma a la ley del imss y sus reglamentos para crear 
un régimen especial para incluir estos derechos.

El esquema de la reforma fue claro y sencillo al indicar de-
rechos y obligaciones de los patrones, aclarando que será obli-
gatorio e indicando las particularidades que este tipo de trabajo 
remunerado en el régimen obligatorio, que comprende los seguros 
de: 1) riesgo de trabajo, 2) enfermedad y maternidad, 3) invalidez 
y vida, 4) retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 5) guarderías 
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y prestaciones sociales. El artículo 13 de la lss, en su fracción 
ii incluía a los trabajadores domésticos dentro del régimen vo-
luntario del imss; si el patrón quería, podía inscribirlos bajo una 
modalidad especial. 

Queda excluido del amparo promovido mencionado en el pá-
rrafo anterior el derecho de las personas trabajadoras del hogar a 
adquirir una vivienda digna bajo el esquema de créditos otorga-
dos por el infonavit, ya que no se hace mención de la obligato-
riedad de contribuir a dicho instituto. Existen tres problemas que 
deberá resolver el imss para su propuesta de régimen especial: 1) 
las condiciones únicas de las labores domésticas, 2) la forma de 
incorporar a las personas trabajadoras del hogar y, 3) la forma en 
que los patrones deberán contribuir. 

Otro avance importante en materia de seguridad social para 
las personas trabajadoras del hogar fue la Conferencia General 
de la Organización Internacional del Trabajo (oit), convocada en 
Ginebra, Suiza, por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, celebrada el primero de junio de 2011, 
en la cual se emitió el acuerdo C189, denominado “Convenio so-
bre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, que aborda la 
problemática en el sentido de que son aportantes directa e indirec-
tamente a la economía global y que siempre ha sido infravalorada 
su actividad. Esta acción fue la primera norma internacional con 
medidas específicas para mejorar las condiciones de vida de las 
trabajadoras del hogar, y representa la norma mínima, según la 
oit (2020). 

Ahora bien, pese a que este convenio (C189) persigue la igual-
dad de derechos con cualquier otro trabajo, solo hay 29 países 
que lo ratificaron. México aparece en la lista de los que no lo han 
hecho, según la página oficial de la oit (2020); es importante se-
ñalar que hay países que signaron y no tienen avances, y otros que 
sin ratificar han disminuido el problema. Junto con este convenio 
189 se produjeron otros instrumentos jurídicos, como convenios, 
convenciones y declaraciones, donde de forma directa o indirecta 
se abordó esta problemática, como la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, y en particular su Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especial-
mente Mujeres y Niños, así como su Protocolo Contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, la Convención sobre 
los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Pro-
tección de los Derechos de todos los Trabajadoras Migratorios y 
de sus Familiares.

Otros preceptos jurídicos con respecto al tema son los estable-
cidos en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que establece:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la se-
guridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la coope-
ración internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 
de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales 
y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad. 

El artículo 25 establece que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le ase-
gure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la ali-
mentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo, derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pér-
dida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad.
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En el ámbito constitucional, el artículo 4 de la Carta Magna, 
en su tercer párrafo establece el derecho a la protección de la sa-
lud, y otorga al Congreso de la Unión (artículo 73 fracción xv), la 
facultad de dictar leyes de salubridad general. El citado artículo 
4 también establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y decorosa.

Además, el artículo 123 constitucional establece en varios 
momentos el derecho a la seguridad social, tanto en el apartado 
A, que regula las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, 
empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo 
contrato de trabajo, como en el apartado B, sobre las relaciones 
entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y 
sus trabajadores. 

Respecto del derecho que tienen las personas trabajadoras del 
hogar, desde el momento en que forman parte del régimen obligato-
rio, llegado el momento y cumpliendo los requisitos establecidos en 
la lss, también podrán obtener una pensión por cesantía (habiendo 
quedado privado de trabajo remunerado, 60 años de edad y 1,250 
semanas cotizadas ante el imss), o por vejez en edad avanzada (65 
años de edad y 1,250 semanas cotizadas ante el imss).

Desde el momento en que hay una relación obrero-patronal, 
como la que tienen los empleadores con las personas trabajadoras 
del hogar, debe existir la obligación de otorgarles seguridad social; 
sin embargo, es en 2019 cuando el imss lanza un plan piloto para 
su aseguramiento, pero este no considera la posibilidad de inscri-
birlos en el infonavit, para que puedan adquirir una vivienda, y 
cuando llegare el momento obtengan una pensión; es precisamen-
te en ese punto donde se ubica esta investigación. 

Metodología

La metodología utilizada en la investigación fue mixta, con funda-
mento en el análisis de resultados de encuestas a los empleadores; 
de acuerdo con Gómez (2006), este enfoque utiliza la recolección 
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y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
dar respuesta a las preguntas establecidas previamente, confiando 
en la medición numérica, el conteo y en el suelo de la estadística 
para interpretar y establecer con exactitud patrones en una po-
blación.

Por su propósito, la investigación fue de carácter aplicado, 
debido a que se basó en la recolección de información por me-
dios electrónicos, para hacer un diagnóstico sobre si hoy en día 
los empleadores otorgan seguridad social a las personas que les 
ayudan en las labores del hogar, con el propósito de difundir los 
resultados y de que quienes estén en este supuesto soliciten a sus 
empleadores el cumplimiento de sus derechos. A partir de que no 
se pudo determinar el tamaño de la población o universo a con-
sultar, y por las dificultades para obtener una información base de 
alto nivel de confiabilidad para determinar la encuesta, se realizó 
muestreo no probabilístico, que se utiliza cuando concurre alguno 
de los tres factores siguientes: 
1. Capacidad operativa de recolección y análisis (el número que 

se puede manejar de manera realista y de acuerdo con los re-
cursos disponibles).

2. El entendimiento del fenómeno (el número que puedan res-
ponder a las preguntas).

3. La naturaleza del fenómeno bajo análisis (la accesibilidad o 
posibilidad de recolectar la información en poco o mucho 
tiempo).

En el presente estudio el diseño de investigación se clasifica 
como no experimental, el cual, según Dzul (s/f), “Es aquel que 
se realiza sin manipular deliberadamente variables”. Se basa fun-
damentalmente en la observación de fenómenos. Se realizaron 
encuestas constituidas por siete preguntas, de forma aleatoria, a 
120 personas por medios electrónicos (redes sociales), como se 
muestra en el apartado de resultados, respecto de personas traba-
jadoras del hogar y de la seguridad social. De la población elegida, 
solo 85 personas contestaron, las cuales representaron la muestra. 
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El instrumento para recabar información fue un cuestionario 
con opciones de respuesta cerrada, agrupadas de acuerdo con las 
variables del estudio, que fueron:
1. Régimen obligatorio de las personas trabajadoras del hogar 
2. Sustento jurídico 

Una vez recabada la información, se procedió a la codificación 
y tabulación de los resultados, que permitieron la elaboración de 
gráficas para el análisis.

Análisis y discusión de resultados

En general, y en cuanto a los resultados obtenidos, el 67% de los 
encuestados solamente tiene contratada a la persona trabajadora 
del hogar por uno o dos días a la semana; los empleadores, en su 
mayoría, trabajan todo el día y no están en su casa habitualmente. 
Para este tipo de personas, en su mundo tan ocupado, será más fá-
cil prescindir del doméstico que hacer el pago mensual al Instituto.

Figura 1. Empleadores
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Esto muestra que la mayoría de los encuestados (63%) tiene 
en su hogar personas que los apoyan con las labores domésticas; 
sin embargo, posteriormente se mostrará en qué porcentaje estas 
tienen acceso a la seguridad social.

Figura 2. Días laborados

Lo que muestra este gráfico es una de las problemáticas prin-
cipales con que se ha encontrado en imss cuando estableció las 
reglas del programa piloto de inscripción de las personas trabaja-
doras del hogar: es una actividad especial, en la que estas personas 
pueden tener uno o más patrones en una misma semana, por lo 
que todos deben hacerse responsables del pago de sus cuotas de 
manera proporcional. 
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Figura 3. Tipos de contrato
 

A pesar de que las personas trabajadoras del hogar forman 
parte de la intimidad de un hogar, por la cercanía y sus activida-
des, este resultado muestra la confianza, más grave aún, la infor-
malidad en que se llevan a cabo los contratos de trabajo: un 69% 
tiene solo contratos verbales, además de que casi un 26% no con-
testó, lo que pudiera dar idea de que tienen condiciones similares 
a las mencionadas.

Figura 4. Accidentes de trabajo
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A pesar de que la mayoría de los empleadores contestó que sus 
trabajadores del hogar no han sufrido algún accidente de trabajo, 
es de importancia resaltar el constante riesgo a que están expues-
tos, por las labores que desempeñan, de limpieza, cocinando y 
demás.

Figura 5. Altas ante imss

La cifra tan elevada que se muestra en esta encuesta, es inde-
pendiente de los que contestaron que no tienen personas traba-
jadoras del hogar, pues hay quien se resiste a dar respuesta ante 
preguntas que pueden considerar comprometedoras; sin embar-
go, aunque ya existe un programa piloto para la incorporación al 
imss, aún los patrones no han cumplido con esta responsabilidad, 
pues, de 62 que respondieron la encuesta, solo siete tienen a la 
persona trabajadora del hogar registrada ante el imss.
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Figura 6. Importancia de otorgar seguridad social
 

La mayoría de los empleadores considera importante que se 
les cubran las prestaciones a que se tiene derecho, otros lo consi-
dera como posibilidad; sin embargo, es de resaltar que hay quien 
está renuente a esta obligación y al derecho que se tiene como 
humano a la protección y la seguridad social.

Figura 7. Peticiones de afiliación por parte de las personas 
trabajadoras del hogar

Las personas trabajadoras del hogar pueden desconocer el de-
recho que tienen a ser incorporadas al régimen obligatorio del 
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seguro social, desconocen el programa piloto que ya se encuentra 
en acción en México, o, peor aún, tienen temor de solicitarle a su 
empleador el cumplimiento de sus derechos a la seguridad social.

Por la experiencia, el promedio de horas de trabajo es de cinco a 
ocho al día; esto quiere decir que no se aplica el principio de “a 
trabajo igual paga igual”, y estas personas no tienen una regula-
ción o generalidad en el horario de trabajo. 

El estudio arroja que el 93% de los empleadores afirma no 
tener más que contrato verbal; si se toma en cuenta que la mayo-
ría de las personas trabajadoras del hogar se encuentran en situa-
ción vulnerable, debido a su bajo nivel educativo y económico, 
derivado de ello, pueden ser lesionadas en sus derechos laborales, 
quedar cesados de su trabajo y sin garantías de seguridad social, 
y menos van a recibir lo que les pudiera corresponder de acuerdo 
con la Ley Federal del Trabajo ante un hecho de estos.

Al no tener un contrato escrito, el empleador puede actuar de 
manera desobligada con las personas de quienes reciben los servi-
cios domésticos; sería interesante ahondar en esta investigación y 
preguntar sobre si los empleadores cumplen con las prestaciones 
mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a 
aguinaldo, vacaciones, días festivos y otras. 

Continuando con el análisis con resultados cada vez más du-
ros moralmente, solo el 11% de los empleadores que respondie-
ron la encuesta, ha afiliado a las personas trabajadoras del hogar 
ante el imss; en comentarios extra, se recibieron datos como que, 
si se estas personas se enferman, no asisten a laborar; por lo tanto, 
no hay pago de salarios, y la atención médica corre por su cuenta.

Un dato relevante y relajante es que solo dos de los emplea-
dores manifiestan que las personas que contratan para realizar 
las labores del hogar han sufrido accidentes de trabajo; lo preo-
cupante es que si, por ejemplo, un trabajador sufriera una caída y 
por consiguiente tuviera una fractura, ¿qué sucedería?, ¿qué res-
ponsabilidad enfrenta el empleador hacia la persona trabajadora 
del hogar? Estas son algunas de las interrogantes que resaltan la 
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importancia de que el empleador cumpla con su obligación de 
otorgar seguridad social.

Sin lugar a dudas, el tema de las personas trabajadoras del 
hogar es verdaderamente serio y preocupante; de acuerdo con los 
resultados obtenidos en este muestreo, se entendería que un 92% 
de empleadores no tiene afiliados al imss a sus trabajadores del 
hogar, ya que un 65% respondió directamente no haberlo hecho, 
y un 27% ni siquiera respondió a la pregunta. Sí hay interés de 
más del 50% de los empleadores en inscribirlos al régimen del 
imss; sin embargo, hasta la fecha ha quedado en intención, mucho 
derivado de que, afortunadamente, las personas trabajadoras del 
hogar no han tenido problemas graves de salud y accidentes de 
trabajo

La Ley Federal del Trabajo tiene a las personas trabajadoras 
del hogar desprotegidas, sus derechos son mínimos aún y, cuan-
do una persona labora durante muchos años de su vida con un 
mismo empleador, si no está cubierta por la seguridad social, al 
llegar el término de su vida laboral quedará en el abandono, sin 
derechos de pensión, de vivienda, mucho menos de salud. 

Conclusión

Como se demostró a lo largo de este documento, se puede afirmar 
que existen adelantos en cuanto a la regulación de la seguridad 
social en términos generales, y especialmente a partir del primer 
programa piloto para la afiliación de las personas trabajadoras del 
hogar en el año 2019, hoy ya en su segunda fase; a partir del 2 de 
julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la 
adición de la fracción iv al artículo 12 de la Ley del Seguro Social, 
que establece que las personas trabajadoras del hogar son sujeto 
de aseguramiento al régimen obligatorio, esto relacionado con el 
primer objetivo. 



186

Casillas Velázquez, Martínez Chávez C. y  Martínez Chávez H.

Respecto de las condiciones de seguridad social en las cuales 
las personas trabajadoras del hogar prestan sus servicios, y desde 
la opinión de empleadores, se obtuvo lo siguiente: Los patrones no 
cumplen con la obligación establecida de incorporarlas al régimen 
obligatorio, lo que además adicionaría como beneficios la forma-
lidad de sus prestaciones mínimas establecidas en Ley Federal del 
Trabajo, como aguinaldo, vacaciones, horas extra y días festivos 
entre otros. Algo importante que resaltar es que, si las personas 
trabajadoras del hogar fueran incorporadas, sus beneficiarios 
también gozarían de protección a la salud, situación que a la fe-
cha no tienen. Un 52% de los empleadores considera conveniente 
o tal vez, incorporar a sus trabajadores al imss, pese a que hasta 
esta fecha no es una opción, sino una obligación. 

Hay polémica respecto del actuar que se verá al paso del tiem-
po en los empleadores; se cree que la tendencia es que van a pres-
cindir de los servicios de las personas trabajadoras del hogar, por 
el simple hecho de no meterse en dificultades con el imss. Los 
resultados muestran que las personas trabajadoras del hogar no 
tienen la orientación necesaria, ni el conocimiento de que pueden 
acercarse al Instituto a solicitar su incorporación, pues casi un 
70% no le ha solicitado a su patrón su afiliación. 

Recomendaciones

Lo anterior lleva a no dar por concluido este tema, ya que hay 
mucho camino por recorrer en bien de mejorar los derechos de las 
personas trabajadoras del hogar en materia laboral y de seguridad 
social, sin olvidar que esta última no es solo salud, sino también 
es, como establece el artículo 2º de la Ley del Seguro Social: “ga-
rantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección 
de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios 
para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento 
de una pensión”.
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Se debe trabajar en aras de modificar la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para que, 
además de que las personas trabajadoras del hogar sean incorpo-
radas en el régimen obligatorio del seguro social, puedan contar 
también con el acceso a créditos para vivienda a través de dicho 
Institutito, ya que esto no está considerado aún. Hay mucho por 
seguir trabajando respecto de este tema, hay muchas preguntas 
que el propio Instituto debe responder a los empleadores.
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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito contrastar la percepción 
de los prestadores de servicios turísticos sobre su establecimiento 
y el servicio que brindan con los resultados de la evaluación física 
del entorno urbano, los restaurantes y el hotel del destino de playa 
incluyente que se ubica en Cuastecomates, Jalisco, sobre la base 
de la herramienta desarrollada por ilunion Tecnología y Accesi-
bilidad.

Dicha herramienta permite realizar una evaluación física de 
los espacios, para identificar si cumplen con las normas estable-
cidas en materia de accesibilidad; abarca aspectos de movilidad, 
señalización, uso de aplicaciones e iluminación, entre otros. Para 
recabar la información se utilizaron como instrumentos dos cues-
tionarios, uno que permitió conocer la percepción de los prestado-
res de servicios turísticos, y el otro consistió en evaluar de forma 
física los establecimientos, mediante preguntas orientadas por los 
indicadores y las variables consideradas para este estudio.

Los principales hallazgos al concluir el análisis de la infor-
mación permiten identificar la disparidad entre la percepción de 
los prestadores de servicios turísticos y lo que se encontró en la 
evaluación física de sus establecimientos; se requiere capacitación 
para elevar la calidad en el servicio, así como incentivar la inver-
sión para que se realicen las adecuaciones necesarias en los restau-
rantes y el hotel; de igual forma, se recomienda la elaboración de 
un reglamento que permita la homogeneidad de los espacios en el 
interior de los restaurantes y, en el caso del hotel, en las habitacio-
nes, para personas con discapacidad, de modo que garanticen el 
cumplimiento de los estándares establecidos en las normas sobre 
accesibilidad.

Palabras clave: turismo incluyente, discapacidad, accesibilidad, 
restaurantes
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Abstract

The present work aims to contrast the perception of tourism 
service providers about their establishment and the service they 
provide with the results of the physical evaluation of the urban 
environment, restaurants and hotel of the inclusive beach desti-
nation located in Cuastecomates, Jalisco with based on the tool 
developed by ilunion Tecnología y Accesibilidad.

This tool allows a physical evaluation of the spaces to be ca-
rried out to identify if they comply with the established norms 
regarding accessibility. It contemplates aspects of mobility, signa-
ling, use of applications, lighting, among others. To collect the in-
formation, two questionnaires were used as instruments, one that 
allowed to know the perception of the tourism service providers 
and the other that consisted of physically evaluation the establish-
ments through questions oriented by the indicators and variables 
considered for this study.

The main findings at the conclusion of the information analysis 
allow to identify the disparity between the perception of tourism 
service providers and what was found in the physical evaluation 
of their establishments; training is required to raise the quality of 
the service, as well as to encourage investment so that the neces-
sary adjustments are made in the restaurants and the hotel, in the 
same way it is recommended the development of a regulation that 
allows the homogeneity of the spaces inside the restaurants and, 
in the case of the hotel, in the rooms for people with disabilities, 
which guarantee compliance with the standards established in the 
regulations on accessibility.

Keywords: inclusive tourism, disability, accessibility, restaurants
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Introducción

La accesibilidad debe ser considerada como un factor importante 
para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus dere-
chos como ciudadanos y realizar sus actividades en igualdad de 
condiciones, como cualquier sector de la población; en los últimos 
años las personas con discapacidad han logrado, mediante la in-
corporación de leyes y reglamentos, que mejore la movilidad por 
los espacios que transitan y exista una mayor inserción en la vida 
productiva y social del país.

En algunas actividades económicas y sociales se han llevado 
a cabo esfuerzos por incorporar la accesibilidad en la infraestruc-
tura de los espacios que brindan servicios de salud, educación, 
recreación, entre otros, sean estos públicos o privados.

Sin embargo, encontramos lugares donde se han hecho ade-
cuaciones que resultan insuficientes; por desconocimiento de las 
normas básicas de accesibilidad no se respetan aspectos como las 
medidas adecuadas en puertas, accesos, rampas, estacionamien-
tos, y no se incorpora una señalética que favorezca a quienes pre-
sentan diversas discapacidades, así como existe una nula incorpo-
ración de ayudas técnicas.

Basado en lo anterior, el presente trabajo se centra en iden-
tificar, a través de una evaluación física de los restaurantes y el 
hotel ubicados en la playa incluyente de Cuastecomates, en qué 
situación se encuentran actualmente, así como la percepción que 
tienen los prestadores de servicios turísticos respecto del servicio 
que brindan y lo que ellos consideran que ofrecen sus instalacio-
nes en materia de accesibilidad.

En la playa de Cuastecomates encontramos un total de nueve 
restaurantes y un hotel promocionados como aptos para recibir 
a los turistas con alguna discapacidad. Particularmente, en este 
destino encontramos dos situaciones:
1. Por un lado, la infraestructura pública, así como el equipa-

miento y las instalaciones ubicadas en el pueblo, que cuenta 
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con la normatividad y los estándares internacionales en mate-
ria de accesibilidad.

2. Y en otro sentido encontramos instalaciones, mobiliario e in-
fraestructura de los establecimientos del destino con poca in-
versión encaminada a la modificación de áreas para tornar ac-
cesibles sus espacios, cumpliendo las normas de accesibilidad.

Es importante resaltar que la infraestructura con accesibilidad 
universal es un elemento fundamental dentro de destinos conside-
rados incluyentes e inclusivos; sin embargo, es vital una formación 
adecuada de los prestadores que integre no solo los aspectos técni-
cos, sino también la disposición de brindar un servicio profesional 
con empatía y, lo fundamental, de otorgarles a las personas con 
discapacidad la oportunidad del disfrute de los recursos naturales 
y culturales en un ambiente de respeto a su derecho fundamental 
de acceso al ocio y al tiempo libre.

Planteamiento del problema

El siglo xxi ha traído consigo cambios estructurales en cuanto a los 
derechos humanos de algunos sectores de la población que históri-
camente han sido relegados en ese aspecto. Es el caso de las personas 
con discapacidad, las cuales se enfrentan no solo a las barreras físicas 
y arquitectónicas, sino también a las barreras sociales, principalmen-
te por la forma cómo las percibimos. Como respuesta al impulso que 
han tenido los derechos humanos de las personas con discapacidad 
en las últimas décadas, ellas han logrado una mayor inserción en la 
vida social de una forma más activa, igualitaria y justa.

En nuestro país, desde poco menos de una década, se han rea-
lizado esfuerzos por contar con productos turísticos que cubran 
las necesidades de viaje de las personas con discapacidad; en ese 
sentido, se han sumado a la oferta turística nacional los destinos 
de playa incluyente que se encuentran localizadas en el Pacífico 
mexicano, el mar Caribe y el golfo de México.
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A pesar de que se empiezan a crear destinos que cubran la 
demanda de servicios accesibles o incluyentes, el problema radica 
principalmente en que el diseño de los productos turísticos hasta 
hace algunos años no consideraba la participación de las personas 
con discapacidad; por lo tanto, la poca oferta limita las activida-
des turísticas que realizan cuando viajan.

A pesar de que en la actualidad nuestro país cuenta con algu-
nos lugares turísticos, las barreras físicas y sociales persisten. Se 
requiere, entonces, un esfuerzo conjunto entre los sectores públi-
cos y privados para que México, y en específico sus playas inclu-
yentes, sean un modelo de accesibilidad en nuestro país.

Objetivos

Llevar a cabo una evaluación de la infraestructura, el mobiliario y 
las instalaciones de los restaurantes y el hotel ubicados en la playa 
incluyente de Cuastecomates, Jalisco.

Identificar la percepción que tienen los prestadores de servicios 
turísticos respecto de las instalaciones de sus establecimientos, así 
como de la atención que brindan a las personas con discapacidad 
que acuden a ellos.

Hipótesis

Los prestadores de servicios turísticos de Cuastecomates conside-
ran que las instalaciones de sus establecimientos son adecuadas 
para satisfacer la demanda de las personas con discapacidad que 
visitan ese destino; asimismo, consideran que se encuentran ca-
pacitados para ofrecer un servicio de calidad a sus consumidores.
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Pregunta de investigación

¿La percepción de los prestadores de servicios turísticos respecto 
de sus establecimientos y el servicio que brindan para las personas 
con discapacidad concuerda con lo que mostraron los resultados 
de la evaluación física realizada?

Justificación

Es importante llevar a cabo evaluaciones físicas en la infraestruc-
tura, el equipamiento y las instalaciones de los destinos incluyen-
tes de nuestro país, así como identificar la percepción que tienen 
los prestadores de servicios turísticos sobre las personas con disca-
pacidad y el servicio que brindan en sus establecimientos.

La importancia radica en que a través de los trabajos de in-
vestigación podremos conocer si Cuastecomates como destino in-
cluyente está cumpliendo con la principal intención que tienen 
estos destinos dentro de la actividad turística, que es brindar a 
las personas con discapacidad la posibilidad de disfrutar de los 
recursos naturales y culturales en igualdad de condiciones que el 
resto de la población.

Asimismo permite identificar debilidades y fortalezas del des-
tino turístico para ofrecer alternativas de solución o mejora.

Marco teórico

1. Conceptos generales
El siguiente glosario incorpora los conceptos básicos utilizados 
para referirnos al tema de la discapacidad y la accesibilidad; hace-
mos notar que estos conceptos se encuentran en continua actua-
lización.

Persona con discapacidad: En la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, en el 2006, organizada 
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por la Organización de las Naciones Unidas, se establece que las 
personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, estas puedan impedir su parti-
cipación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condicio-
nes con los demás. Asimismo, expresa que la discapacidad es un 
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad 
en igualdad de condiciones con los demás.

@CITA = La discapacidad es un fenómeno universal, algunas 
pueden ser temporales, otras pueden incapacitar a la persona tran-
sitoria o permanentemente para alguna labor, pero no para otras, 
también el hecho de habitar en un área rural o urbana modifica el 
grado de discapacidad; de igual manera, el habitar en países con 
distintos grados de desarrollo, modifica el grado de discapacidad 
debido a las condiciones e infraestructura que el ambiente provee 
(Padilla, 2010).

Deficiencia: Es la pérdida o la anormalidad de una estructura 
o de una función psicológica, fisiológica o anatómica, que pue-
de ser temporal o permanente. Entre las deficiencias se incluye la 
existencia o aparición de una anomalía, el defecto o la pérdida 
producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra estruc-
tura del cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental.

Tipos de discapacidad: Existen varias clasificaciones; sin em-
bargo, nosotros consideramos la que propone la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (cndh 2012), que las agrupa de 
la siguiente forma: discapacidad motriz, discapacidad sensorial, 
discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial.

Accesibilidad: Es el conjunto de características de que debe 
disponer un entorno urbano, una edificación, un producto, un ser-
vicio o un medio de comunicación para ser utilizados en condicio-
nes de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las 
personas, incluso por aquellas con capacidades motrices o senso-
riales diferentes. Una buena accesibilidad es aquella que pasa in-
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advertida a los usuarios. Esta “accesibilidad inadvertida” implica 
algo más que ofrecer una alternativa al peldaño de acceso: busca 
un diseño equivalente para todos, cómodo, estético y seguro. Es 
sinónimo de calidad y seguridad, y este último es requisito funda-
mental en el diseño. Si carece de seguridad en el uso para deter-
minado grupo de personas, deja de ser accesible. La gran ventaja 
de la “accesibilidad inadvertida” es el valor agregado que otorga 
al diseño, ya que no restringe su uso a un tipo o grupo etario de 
personas. Los entornos, productos o servicios pueden ser usados 
con comodidad por todos a lo largo de la vida.

Para Ibarra y Panosso (2016), “la accesibilidad adquiere un 
matiz reivindicativo que da a la persona un sentido de pertenencia 
al lugar, en tanto que el espacio donde habita se construye tam-
bién para ella, haciéndola partícipe de la sociedad y brindándole 
autonomía, seguridad y comodidad”.

Cadena de accesibilidad: Es la capacidad de aproximarse a 
todo espacio o recinto con independencia, facilidad y sin interrup-
ciones, acceder a él, usarlo y salir. Si no es posible realizar cual-
quiera de estas acciones, la cadena se corta y el espacio o situación 
se torna inaccesible. El desplazamiento físico de una persona, en-
tre un punto de origen y un destino, implica traspasar los límites 
entre la edificación y el espacio público o entre este y el transporte; 
ahí radica la importancia en la continuidad de la cadena de acce-
sibilidad (omt 2016)

Diseño universal: Se entiende por diseño universal al diseño de 
productos y entornos aptos para el uso del mayor número de per-
sonas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado. 
El concepto de accesibilidad ha ido evolucionando en la última 
década, hasta llegar a un nuevo enfoque, donde lo principal reside 
en concebir el entorno y los objetos de forma “inclusiva”, o apta 
para todas las personas. Surge así el concepto de diseño universal 
o diseño para todos. 

Turismo incluyente o accesible: En sentido estricto, el turismo 
incluyente implica que las personas con discapacidad encuentren 
servicios desde su lugar de origen hasta su destino, y abarca aspec-
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tos como información, desplazamiento, transporte, alojamiento, 
alimentación y diversión entre otros.

El turismo accesible existe cuando las formas de transporte, 
los destinos y los servicios ofrecidos están disponibles y pueden 
ser utilizados por todos los visitantes (Santos, 2009).

2. Marco legal
El acceso al turismo es un derecho universal garantizado por la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad; dicha convención entró en vigor el 3 de 
mayo de 2008. Entre otras cosas, establece los derechos civiles, 
económicos, sociales y políticos de las personas con discapacidad.

En el artículo 9 de la citada Convención se establece que se 
debe garantizar la accesibilidad: 

para ello indica que los estados miembros deberán de adoptar medi-
das pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapa-
cidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, 
el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sis-
temas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales (onu, 2008).

Asimismo, en el artículo 30 del documento se establece que se 
debe respetar y propiciar la participación en la vida cultural, las 
actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.

En nuestro país se aprobó, en marzo de 2011, la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que entró en 
vigor en mayo del mismo año. Se hizo una modificación en 2018. 
Consta de 60 artículos y algunos transitorios; el objetivo de esta 
Ley es que se cumpla lo estipulado en el artículo 1º de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que respecta 
a “promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas con discapa-
cidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de 
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respeto, igualdad y equiparación de oportunidades” (Ley General 
para…, 2018).

Para Brinckmann y Wildgen (2003): 

es imprescindible que las políticas públicas mejoren el proceso de 
convivencia social y, consecuentemente, se promueva la democracia 
participativa, que ciertamente garantizaría un desarrollo más homo-
géneo, en el cual el turismo podría ser, entre otros factores, una de 
las formas de generar placer y felicidad.

3. Playas accesibles en México
En nuestro país se encuentran localizadas alrededor de diez pla-
yas incluyentes distribuidas en el Pacífico mexicano, el Caribe y el 
golfo de México:
• Playa Cuastecomates, en Cihuatlán, estado de Jalisco, inaugu-

rada en mayo del 2016. 
• Playa Caribe, en Cancún inaugurada en 2013, y Playa Esme-

ralda, en playa del Carmen, inaugurada en 2019, ambas en el 
estado de Quintana Roo. 

• Kino Mágico, en Sonora, inaugurada en el 2017. 
• Bahía Matachén, en Nayarit, que inició su adaptación en 2017. 
• Playa Miramar, en el municipio de Ciudad Madero, Tamauli-

pas, inaugurada en el mes de abril de 2019. 
• Bahías de Papanoa, ubicada en el municipio de Tecpan de Ga-

leana, inaugurada en el 2018, y Playa Quieta, inaugurada en 
2019, ambas localizadas en el estado de Guerrero.

• Playa de La Entrega, en Huatulco, el estado de Oaxaca, inau-
gurada en 2019.

De las playas mencionadas anteriormente, consideramos que 
Cuastecomates, en cuanto a infraestructura se refiere, es la más 
completa, debido a que no solo posee instalaciones y equipamiento 
en playa, sino además cuenta con infraestructura en el pueblo, lo 
que la convierte en el primer pueblo y playa incluyente de México.
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Todas las playas cuentan con equipo adecuado para que las 
personas puedan realizar actividades diversas: entrar con facilidad 
al mar, desplazarse por la playa, asearse, practicar algún deporte 
acuático, y lo más importante es que lo pueden realizar de forma 
segura, en la compañía de sus familiares y en un ambiente que 
favorece su inserción en el disfrute del tiempo libre y el ocio.

Metodología

La presente investigación es de tipo exploratorio-descriptivo; se-
gún Hernández, Fernández y Baptista (2006), estos tipos de es-
tudios permiten detallar situaciones y eventos; es decir, cómo se 
manifiesta determinado fenómeno, y buscan especificar sus pro-
piedades importantes. Además, se propone un análisis de la infor-
mación de corte cualitativo. Para Mazaro (2011), el turismo, por 
su propia naturaleza multidisciplinaria, utiliza una metodología 
cualitativa, ya que esta permite una mejor interpretación por la 
cantidad de conceptos y técnicas abordados en las investigaciones 
turísticas.

Se utilizó la herramienta desarrollada por ilunion Tecnolo-
gía y Accesibilidad, a través de un cuestionario que se plantea en 
varios bloques: alrededores, acceso, circulación interior, servicios, 
etc., y está formulado con preguntas de Sí o No. El hecho de con-
testar Sí a todas las preguntas no indica necesariamente que el 
recurso sea 100% accesible. En algunas preguntas se añaden pa-
rámetros específicos a modo de información adicional.

Se realizó un recorrido por el establecimiento, se tomaron me-
didas y se hicieron verificaciones a través de la observación de los 
espacios para mejorar la precisión de las respuestas y verificar el 
espacio y las instalaciones.
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Figura 1. Variables e indicadores

Fuente: Elaboración propia.

En el destino se localizan nueve restaurantes y un hotel que se 
considera puede brindar alojamiento a las personas con discapa-
cidad que así lo requieren. Solo permitieron el acceso cinco de los 
nueve restaurantes para realizar la observación y la evaluación, 
lo que representó la muestra del estudio. En el hotel también fue 
posible acceder a las instalaciones y a diferentes áreas para llevar 
a cabo la evaluación.

Análisis y discusión de los resultados

Se entrevistó a cinco de los nueve prestadores de servicios turís-
ticos, encargados o dueños del área de restaurantes, una mujer 
y cuatro hombres; tres se encontraban en el rango de edad de 
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dieciocho a veinticinco años y dos en el rango de 36 a 50 años. 
La escolaridad de tres de nivel de preparatoria mientras, que los 
otros dos cuentan con estudios profesionales. De los entrevistados 
ninguno tiene conocimientos sobre la lengua de señas mexicanas. 

Figura 2. Número de empleados

Fuente: Elaboración propia.

El número de empleados en los restaurantes fluctúa entre 
los cinco y los quince, y se desempeñan labores como meseros, 
ayudantes de cocina, cocineras, limpieza y otros. Del total de los 
empleados, ninguno tiene conocimientos sobre la lengua de señas 
mexicanas.

Figura 3. Percepción sobre el desplazamiento físico  
en el restaurante
 

Fuente: Elaboración propia.
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De los cinco entrevistados, solo uno, el 20%, considera que las 
personas con discapacidad no se desplazan libremente en el lugar 
ni pueden realizar las mismas actividades.

Figura 4. Percepción y disponibilidad hacia la accesibilidad

Fuente: Elaboración propia.

En relación con su establecimiento, cuatro entrevistados con-
sideran que cuenta con instalaciones adecuadas, es decir, el 80% 
lo considera accesible, y el 20% considera que aún no es accesible.

Figura 5. Disposición para remodelar

Fuente: Elaboración propia.
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El 100% de los encuestados expresó disposición a incorpo-
rar remodelaciones para que su establecimiento sea accesible y 
cumpla con los estándares de accesibilidad que marca la norma, 
y consideran importante contar con más espacios y servicios para 
personas con discapacidad.

Figura 6. Personas con discapacidad que llegan al 
establecimiento

Fuente: Elaboración propia.

El 60% de los prestadores mencionó que es muy frecuente que 
a su establecimiento lleguen personas con alguna discapacidad; el 
40% señala que frecuentemente, o que es más o menos frecuen-
te. El 100% respondió que no ha tenido ninguna dificultad para 
atenderlos.

Figura 7. Vinculación H. Ayuntamiento y prestadores  
de servicios

Fuente: Elaboración propia.
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Los cinco respondieron que no han recibido algún tipo de ca-
pacitación por parte del Ayuntamiento o alguna institución del 
gobierno para atender a personas con discapacidad. Compartie-
ron que les gustaría que el H. Ayuntamiento de Cuastecomates 
participara en las asambleas de restauranteros y brindara capa-
citación, y coincidieron en la necesidad de darle mantenimiento 
constante al andador que se ubica en la playa.

Figura 8. Formatos alternativos de información

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de sus servicios y equipamientos, todos respondieron 
que cuentan con zona rebajada en altura para atención y que el 
personal tiene formación en atención a clientes con alguna disca-
pacidad, pero que no cuentan con bucle magnético.

Tres de los establecimientos disponen de información en for-
matos alternativos, otros cuentan con menú en diferentes forma-
tos, el 80% tiene a disposición del público información sobre los 
ingredientes y alergenos, y solo cuatro establecimientos ofrecen 
menús especiales para diferentes necesidades.

Solo tres establecimientos cuentan con página web, y ninguno 
cuenta con una aplicación (app). La percepción del entorno urba-
no es diferente entre los prestadores de servicios. Todos cuentan 
con acceso a su establecimiento para personas con alguna disca-
pacidad de acuerdo con la norma. En cuanto al interior del restau-
rante, respondieron que si es posible la movilidad, pero el 80% se-
ñaló que no existe señalización. Sin embargo, cuando se realizó la 
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evaluación del espacio se encontró que muchos de los restaurantes 
no garantizan un desplazamiento adecuado por sus instalaciones.

En cuanto a su percepción de los aseos de uso público el 80% 
considera que están señalizados, se accede sin desniveles, y que sí 
existe al menos uno. Sí hay aseo adaptado, cuatro entrevistados 
refieren que la puerta de acceso no es corredera o abatible hacia 
el exterior del aseo y que no tiene sistema de desbloqueo exterior. 
Dos personas consideran que no dispone de suficiente espacio in-
terior de maniobra libre de obstáculos, ni suficiente espacio de 
transferencia al inodoro, pero cuatro personas señalaron que sí 
dispone de barras de apoyo en ambos lados del inodoro, que sí 
permite el agarre de ambas desde la posición sentado, y que la 
barra del lado por el que se realiza la transferencia sí es abatible.

También se entrevistó a un prestador de servicios turísticos 
del área de hotelería. Su percepción es que las aceras en Cuasteco-
mates sí permiten un tránsito cómodo y seguro, sin cuesta de pen-
diente pronunciada o escalones en las inmediaciones, y sí dispone 
de aparcamiento privado; es decir plazas reservadas para pmr, 
pero considera que los vados peatonales no están rebajados hasta 
la calzada ni los semáforos peatonales tienen avisador acústico.

El hotel sí se localiza por una señalética comercial y es fácil lo-
calizar su acceso. Sí existe entrada principal a nivel con el exterior. 
Las puertas de acceso ofrecen un ancho mínimo de paso de 80 
cm, y sí se localizan fácilmente, y las puertas de acceso de cristal sí 
cuentan con señalética para encontrar su presencia.

Dentro del hotel no es posible acceder a todos los espacios 
de uso público del recurso, a pesar de que los pavimentos se en-
cuentran en buen estado, las puertas y huecos de paso tienen una 
anchura mínima de 80 cm y son fáciles de manipular; sí existe se-
ñalización, aunque no es homogénea, pero tiene un buen contraste 
entre la letra y el fondo de los letreros, pero no tienen elementos 
que no sean solo visuales, como braille, macro caracteres, balizas, 
sistemas guiados. No disponen de ascenso ni de otro sistema de 
acceso adecuado, como rampas o salva escaleras.



207

Playa incluyente de Cuastecomates, Jalisco. México...

El recurso sí cuenta con aseo de uso público, pero no está 
señalizado, no cuenta con buena iluminación, tiene desniveles, la 
puerta de acceso no es abatible hacia el exterior, no cuenta con 
sistema de desbloqueo exterior, no dispone de suficiente espacio 
interior de maniobra libre de obstáculos ni suficiente espacio de 
transferencia al inodoro, ni barras de apoyo, ni un sistema de avi-
so en caso de emergencia.

Para la atención no cuenta con zona rebajada en altura, no 
tienen bucle magnético ni la información se dispone en formatos 
alternativos, como audio, braille, fácil lectura.

El personal sí tiene formación en atención a personas con dis-
capacidad. Hay una habitación adaptada con espacios amplios 
que permiten maniobrar con una silla de ruedas, y el cuarto de 
baño permite su uso a personas con movilidad reducida, pero el 
mobiliario no permite su uso desde una posición de sentado. El 
recurso sí cuenta con página web pero no es accesible, y no cuenta 
con aplicación.

Conclusiones

Para la actividad turística es indispensable contar con emprendi-
mientos y servicios turísticos que puedan atender con calidad a las 
personas con discapacidad; además, es necesaria una capacitación 
adecuada al personal que brinda servicio, sobre todo en los desti-
nos que son considerados incluyentes.

En el caso particular de Cuastecomates, se requiere mayor ca-
pacitación y sensibilización dirigida a los prestadores de servicios 
turísticos para que, entre otras cosas, brinden la atención diferen-
ciada según el tipo de discapacidad que presenten las personas que 
acuden a sus establecimientos, realicen inversión para incorporar 
las adecuaciones pertinentes en sus instalaciones, ofrezcan un ser-
vicio de calidad, y desarrollen productos turísticos complementa-
rios que se oferten principalmente a las personas con discapacidad.
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En este sentido, la capacitación que han recibido los presta-
dores de servicio ha sido insuficiente, a pesar de que desde 2016, 
fecha en que se inauguró el proyecto, se han impartido quince 
cursos aproximadamente, con un promedio de tres por año en di-
versos temas, como primeros auxilios, rcp, cursos básicos de len-
gua de señas mexicana, calidad en el servicio, conciencia turística, 
temas de inclusión, preparación higiénica de alimentos, servicio a 
comensales, rescate acuático, servicio y atención a personas con 
discapacidad.

Sin embargo, pese a estos esfuerzos, actualmente ninguno de 
los prestadores de servicios turísticos tiene conocimiento de la len-
gua de señas mexicana, lo cual, consideramos, resta calidad a la 
atención de personas con discapacidad auditiva.

Al contrastar a partir de la observación y la medición de las 
diferentes áreas evaluadas se hace evidente la deficiencia que pre-
sentan los establecimientos de alimentos y bebidas, así como las 
habitaciones y las diferentes áreas del hotel, considerando las nor-
mas de accesibilidad establecidas.

La percepción que tienen los prestadores de servicios turísticos 
en torno a sus establecimientos y el servicio que brindan no coin-
dice con lo que se establece como normatividad para considerar 
un espacio accesible.

La falta de profesionalización y el desconocimiento del ade-
cuado uso de equipos e instalaciones ponen en riesgo al destino 
por bajar niveles competitivos y ofrecer un servicio de mala ca-
lidad que impacta de forma negativa en el principal sector del 
destino.

Es importante que los prestadores de servicios turísticos reci-
ban capacitación adecuada y de forma continua que fortalezca el 
servicio que prestan actualmente, pues ellos consideran que están 
preparados para la recepción y atención a personas con discapa-
cidad; no obstante, se presentan deficiencias en los servicios que 
brindan, en el mobiliario de los restaurantes y del hotel, en la 
distribución de los espacios y en todo lo que se describió con an-
terioridad.
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Cuastecomates tiene amplias posibilidades de posicionarse 
como un destino que cumpla los estándares internacionales en 
materia de accesibilidad. Se ha hecho una inversión considerable 
en infraestructura, equipamiento e instalaciones; por lo tanto, se 
deben reforzar los aspectos necesarios para consolidarlo como un 
destino accesible a escala nacional que atraiga no solo turismo 
interno, sino también busque el flujo de turismo internacional.

Sin duda, la pieza clave para que esto pueda ser posible se 
encuentra en los prestadores de servicios turísticos; por lo tanto, 
trabajos de evaluación como este deben propiciar que se hagan 
mejoras y se puedan construir propuestas que coadyuven a perfec-
cionar la cadena de valor de la actividad turística en este pueblo.

Recomendaciones

Propiciar mayor vinculación entre el H. Ayuntamiento y los pres-
tadores de servicios turísticos.

Ofrecer capacitación constante para los prestadores de servi-
cios turísticos en materia de atención a personas con discapacidad.

Elaborar un reglamento que permita unificar criterios de ac-
cesibilidad dentro de los establecimientos, así como diseñar estra-
tegias para que los prestadores de servicios turísticos inviertan en 
incorporar las remodelaciones pertinentes para que cumplan con 
lo establecido en la normatividad de accesibilidad.

Propiciar a través de incentivos el interés por diseñar activi-
dades turísticas que complementen el servicio que ya ofrecen para 
los turistas.

La utilización de portales web y aplicaciones accesibles en los 
establecimientos de alimentos y bebidas, así como de los servicios 
de hospedaje, son indispensables, sin embargo se entiende que en 
muchos de los casos puedan ser costosas por lo tanto se recomien-
da hacer uso de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twi-
tter, YouTube, con diseños sencillos como descripción de imágenes 
para que las personas con discapacidad visual puedan navegar en 
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ellas, o bien con textos que permitan que las personas con disca-
pacidad auditiva puedan conocer el contenido de audios o videos.

Se deben ofrecer cursos para que los prestadores conozcan 
los derechos de las personas con discapacidad incluidas en la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es-
pecíficamente en lo que compete a lo establecido en el capítulo 
viii con respecto deporte, recreación, cultura y turismo; de igual 
forma, se deben conocer otras leyes que regulan aspectos como el 
acceso libre a los perros de asistencia.
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Resumen

La presente investigación está enfocada en el bienestar de los adul-
tos mayores, pues estos pertenecen a un sector social vulnerable, 
cuya prosperidad radica en recibir un trato digno, así como tam-
bién en contar con los materiales básicos de subsistencia, como 
alimento, vestimenta, hogar, actividades de recreación y, lo más 
importante, recibir afecto, pues este último aporta beneficios en 
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el estado de ánimo de las personas seniles que generalmente ca-
recen de muestras de cariño. Para poder enfocar la investigación 
antes mencionada en el ámbito jurídico, la relacionamos con las 
necesidades y obligaciones alimentarias, pues de estas se deriva 
el cumplimiento de las necesidades afectivas, y el bienestar emo-
cional es un aspecto importante en el desarrollo del ser humano, 
específicamente en la tercera edad, ya que esta etapa se encuentra 
llena de cambios fisiológicos y mentales que generalmente impli-
can cuidados y atenciones especiales debido al deterioro natural 
de toda persona que llega a una edad senil. 

Una vez realizado el análisis minucioso de la doctrina relacio-
nada especialmente con el Derecho de Familia y sus principales 
aspectos, tales como las obligaciones que se derivan de este, pasa-
mos a indagar sobre los diferentes preceptos legales que abarcan 
derechos dirigidos particularmente al beneficio del adulto mayor, 
en específico sobre sus necesidades afectivas, por lo que pudimos 
notar la evidente falta de garantía de tal derecho indispensable 
en el sano desarrollo del ser humano, no solo en la tercera edad, 
sino también en cualquier etapa de su vida. Tal insuficiencia legal 
se evidenció en el estudio empírico, donde participaron familiares 
y amigos que viven o conviven con adultos mayores, así como 
instituciones públicas y privadas especializadas en el tema o en-
cargadas del cuidado y la atención de los adultos mayores, y sobre 
todo la experiencia de un adulto mayor, quien aportó información 
importante en representación de quienes motivaron la presente 
investigación. Lo anterior se realizó con la finalidad de determinar 
la importancia de positivar los aspectos que implican el brindar 
afecto y así poder garantizar dicho requerimiento por medio de 
los diferentes obligados, según lo dispone la ley.

Palabras clave: Derecho de Familia, adulto mayor, necesidades 
afectivas, eficacia, regulación
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Abstract 

This research is focused on the well-being of older adults, since 
they belong to a vulnerable social sector, whose prosperity lies in 
receiving decent treatment as well as having basic subsistence ma-
terials such as food, clothing, home, activities, recreation and most 
importantly, receiving affection, since the latter brings benefits in 
the mood of senile people who generally lack sings of affection. 

In order to focus the aforementioned research in the legal 
field, we relate it to nutritional needs and obligations, since the 
fulfillment of affective needs is derived from these, emotional 
well-being being an important aspect in the development of the 
human being, specifically in the third age since this stage is full 
of physiological and mental changes that generally imply special 
care and attention due to the natural deterioration of every person 
who reaches senile age.

Once the meticulous analysis of the doctrine related especially 
to family law and its main aspects such as the obligations derived 
from it has been carried out, we resort to investigating the diffe-
rent legal precepts that contemplate rights aimed particularly at 
the benefit of the elderly in specific on their affective needs, so we 
could note the evident lack of guarantee of such an indispensable 
right in the healthy development of the human being not only in 
the elderly, but also in any stage of life of the same.

Such legal insufficiency was evidenced in the empirical study 
in which relatives and friends who live or coexist with older adults 
participated, as well as public and private institutions specialized in 
the subject or in charge of their care and attention, and especially 
the experience of an older adult who provided important informa-
tion on behalf of those who motivated this research. The foregoing 
in order to determine the importance of making positive the aspects 
that provide affection and thus be able to guarantee said require-
ment through the different obligated parties, as provided by law.

Keywords: family law, elderly, affective needs, efficacy, regulation
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Introducción

Planteamiento del problema
Los adultos mayores cumplen una importante función en la so-
ciedad, ya que, debido a su experiencia, aportan grandes conoci-
mientos a las nuevas generaciones, dejan un legado de vivencias 
que nos permiten conocer y valorar varios aspectos de nuestra 
sociedad, como son la evolución y cambios de la convivencia fa-
miliar y social, además de sus aportaciones laborales y, sobre todo, 
la entrega y las contribuciones que como individuos nos transmi-
tieron en sus años de juventud.

En ocasiones, los adultos mayores no son tenidos en cuenta 
para la toma de decisiones, ni siquiera para formar parte de las ac-
tividades cotidianas de los demás miembros de su familia; es decir, 
no se les brinda la atención y el afecto necesarios; sin embargo, el 
Estado está facultado para poner en práctica planes de conviven-
cia mediante los cuales los adultos mayores puedan sentirse útiles, 
importantes y, sobre todo, incluidos, aunque, si bien es cierto que 
existe legislación vigente que respalda el derecho a que se les cu-
bran sus necesidades afectivas, podemos notar que existe desco-
nocimiento por parte de la sociedad, y omisión del cumplimiento 
de tales requerimientos por parte de las autoridades competentes. 

Si bien es cierto que están estipulados legalmente los dere-
chos que contribuyen al bienestar emocional del adulto mayor, así 
como los principales obligados a dar cumplimiento a esos dere-
chos, y los medios y herramientas que el Estado debe brindar para 
que tales requerimientos sean cubiertos, podemos ver la situación 
de abandono en que se encuentran algunos adultos mayores en 
nuestro municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Se da el caso de 
que el adulto mayor cohabite con determinadas personas, pero, al 
mismo tiempo no forme parte de la rutina de quienes lo rodean, o 
de que viva solo y carezca de compañía o muestras de cariño, por 
parte de sus familiares, de sus amigos o del mismo Estado; esto 
nos demuestra la falta de compromiso, tanto de la sociedad como 
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del gobierno, para aportar positivamente al bienestar emocional 
de los adultos mayores.

La escasa difusión es una causa del desconocimiento y, por lo 
tanto, del incumplimiento de estos derechos, lo que tiene como 
consecuencia falta de exigencia al acatamiento de tales necesi-
dades. Puesto que sin duda alguna el bienestar emocional de los 
adultos mayores es más una prioridad moral que jurídica, puesto 
que la ley estipula con claridad los derechos más no las garantías 
de los mismos.

Objetivos

General: 
• Determinar en qué consisten los alcances jurídicos y el tipo 

de obligaciones en las necesidades afectivas del adulto mayor.

Particulares: 
• Analizar la regulación jurídica de las necesidades afectivas de 

los adultos mayores.
• Identificar cuáles son los elementos de las obligaciones que 

permiten aportar afecto a los adultos mayores.
• Conocer la percepción de los adultos mayores en relación con 

el cumplimiento de sus necesidades afectivas.

Hipótesis

Positivar las necesidades afectivas y establecer en qué consisten 
las obligaciones que se derivan de estas, contribuirá en el pleno 
acceso a la justicia de los adultos mayores y les garantizará una 
vida digna.
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Justificación

Los adultos mayores forman parte de un importante sector social 
que constantemente sufre violaciones en sus derechos que trans-
greden su estabilidad emocional. Entre los preceptos que princi-
palmente brindan bienestar están el de la no discriminación, el 
derecho a una vida libre de violencia y de calidad, el respeto a su 
persona, la libertad de expresión y el recibir afecto. 

En Autlán de Navarro, Jalisco, se pueden observar casos en los 
que a las personas adultas mayores no se les brindan los cuidados 
y atenciones necesarios para tener una vida digna, ya que suelen 
tener una vida solitaria y en abandono, ya sea por parte de sus 
familiares, amigos o por el mismo Estado.

El análisis y la correcta divulgación de tan importantes dere-
chos, así como la identificación de los principales obligados a ga-
rantizarlos y la implementación de métodos que faciliten su respe-
to e inclusión social, tendrían como consecuencia una vejez digna.

Marco teórico

Según su enfoque, el Derecho se clasifica en diferentes partes. 
Máynez (2011) lo clasifica por disciplinas jurídicas especiales y 
lo divide en Derecho Público y Derecho Privado. El primero está 
orientado a la administración pública, mientras que el segundo 
implica a uno o más particulares con asuntos de determinada 
índole jurídica. Según el mismo autor, pertenecen al público los 
derechos constitucional, administrativo, penal y procesal; al pri-
vado, el civil y el mercantil.

De dicha clasificación nos enfocamos en el Derecho Civil, por-
que dentro de él figura el Derecho de Familia. Máynez (2011) nos 
dice que esta rama del Derecho es la que:

Determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y 
actos de la vida humana (nacimiento, mayoría, matrimonio) y la 



219

Necesidades afectivas del adulto mayor. Análisis de su regulación...

situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes 
(capacidad civil, deudas y créditos) o en relación con las cosas (pro-
piedad, usufructo, etcétera). 

En otras palabras, el Derecho Civil se encarga de regular lo 
referente a lo personal y material de cada individuo, e involucra el 
estado civil, las relaciones familiares, las obligaciones y los contra-
tos, las sucesiones y la propiedad y demás derechos reales.

La familia, por su naturaleza, es el primer núcleo social de 
la historia, y cumple una importante función en el progreso y el 
desarrollo de la humanidad; de ella emanan personas con valores 
y principios que contribuyen mediante sus actos al equilibrio y 
la paz social, es un eje fundamental para el buen desarrollo de 
ciudadanos que busquen no solo el favoritismo personal, sino la 
empatía hacia los demás mediante el bienestar de la comunidad 
en general. La familia se concibe de diferentes maneras; según Ba-
queiro Rojas y Buenrostro Báez (2007), se puede apreciar dicha 
institución desde los tres aspectos siguientes:

1. Biológicamente es un grupo constituido por la primitiva pare-
ja y sus descendientes sin limitación. Involucra a todos aque-
llos que, por el hecho de descender unos de los otros, o de un 
progenitor común, generan entre sí lazos de sangre.

Desde esta perspectiva se involucra al parentesco sanguíneo, el 
cuál será explicado en líneas siguientes.

2. Sociológicamente, es la institución social formada por los 
miembros vinculados por lazos sanguíneos, y los individuos 
unidos a ellos por intereses económicos, religiosos o de ayuda.

Esta percepción incluye en la relación familiar no solo a personas 
unidas por lazos sanguíneos, sino también a las unidas por senti-
mientos, empatía o apoyo. Se pueden integrar en dicho núcleo los 
que conocemos como familia política o por afinidad, y hasta los 
amigos.
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3. Jurídicamente es el grupo formado por la pareja, sus ascen-
dientes y descendientes, así como por otras personas unidas 
por vínculos de sangre o matrimonio, o solo civiles, a quienes 
el ordenamiento positivo impone deberes y otorga derechos 
jurídicos.

Este último se puede comprender por parentesco consanguíneo, 
por afinidad o civil; no solo se caracteriza por la formación del 
grupo familiar, sino también por la obligación de cumplir con los 
requerimientos que la ley estipula.

Por la misma naturaleza de la familia, que es un sector social 
de gran importancia, es necesaria su regulación; en el ámbito ju-
rídico, entra dentro del Derecho de Familia, el cual se encarga de 
regular las relaciones existentes entre los miembros que confor-
man dicha fracción social. El autor Pina Vara (1995) afirma que el 
Derecho de familia es aquella parte del Derecho Civil que regula 
la constitución del organismo familiar y las relaciones entre sus 
miembros. Aunque es una concepción corta, generaliza las rela-
ciones familiares, sin mencionar aspectos específicos, con lo que 
evita dejar fuera puntos de estudio importantes dentro de dicha 
rama del derecho.

Resaltamos la importancia del parentesco, puesto que de él 
derivan las instituciones encargadas de generar el Derecho de Fa-
milia, ya que si no fuera por el parentesco no existirían las an-
teriores; de ahí su relevancia, por lo que de Pina Vara (1995) lo 
describe como el vínculo jurídico que liga a varias personas entre 
sí, bien por proceder unas de otras, bien por creación de la ley. 
Aquí se implica al parentesco consanguíneo y civil, tal como se 
explica más adelante. Para el autor Rojina Villegas (1995) el pa-
rentesco es:

La situación estable que se crea entre los diversos sujetos relaciona-
dos, permite la aplicabilidad constante de todo el estatuto familiar 
relativo a esta materia, para que no solo se produzcan consecuencias 
momentáneas o aisladas, sino para que se mantengan las mismas en 
forma más o menos indefinida. 



221

Necesidades afectivas del adulto mayor. Análisis de su regulación...

Es decir, de dicha entidad se generan derechos y obligaciones; 
dependiendo de los miembros que conformen la relación, se puede 
decir que el parentesco no solo implica elementos de consangui-
nidad, sino también puede surgir por razones legales, e involucra 
más que efectos temporales.

El parentesco surge del matrimonio, la filiación y la adopción. 
Como en toda relación, en el parentesco se generan ciertos efectos, 
como nos comunican Baqueiro Rojas y Buenrostro Báez (2007), 
que señalan los siguientes:
• Efectos personales del parentesco:

a) El de asistencia, deber de ayudar y socorro, cuya manifes-
tación más clara es la obligación de proporcionarse ali-
mentos, así como la patria potestad y la tutela.

b) Los matrimoniales, que constituyen impedimento para ce-
lebrar matrimonio entre parientes.

• Efectos pecuniarios del parentesco:
a) Los hereditarios, es lo que se refiere al derecho de sucesión 

legítima, que se genera solo en los parentescos consanguí-
neo y civil.

Las etapas de vida del ser humano son iguales en cuanto a su 
naturaleza para toda la humanidad; los aspectos tanto sociales 
como familiares que la envuelven son los que hacen cambiante 
la realidad jurídica de la persona, sea su estado civil, su situación 
laboral o la educación que se le brindó, etc.; el nivel económico es 
uno de los factores que pudieran hacer la diferencia en el desarro-
llo del mismo.

Por una parte, cabe mencionar las etapas de vida del ser hu-
mano para que mediante estas podamos determinar los derechos 
y obligaciones que se les confieren legalmente; Giddens y Sutton 
(2014) mencionan la niñez, la adolescencia, la juventud y la ve-
jez. La primera etapa por la que pasa el ser humano es la niñez, 
o infancia, en la cual comienza a descubrir el mundo en que vive 
al tener contacto con la sociedad, aprendiendo así lo básico para 
su desenvolvimiento; le sigue la adolescencia, que es cuando la 
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persona tiene mayores inquietudes por descubrir y experimentar 
y adquiere experiencias que abonan a su madurez, para así pasar 
a la juventud, donde se supone que el ser humano desarrolla y 
alcanza la estabilidad social y personal. Una cuarta etapa tiene 
que ver con la estabilidad laboral y familiar así como la madurez 
mental; le sigue la quinta y última fase de vida, que es la terce-
ra edad, cuando el hombre pierde habilidades tanto físicas como 
mentales, además de enfrentar cambios corporales y su percepción 
socialmente. 

La vejez ha tenido sus altas y bajas en la historia del ser huma-
no, lo que nos lleva a deducir que en todas las épocas los adultos 
mayores han pasado por momentos de gloria y discriminación en 
razón de su misma condición biológica; en algunos casos han sido 
considerados importantes por sus aportes intelectuales y vivencias 
y se les ha tomado en cuenta en diversos aspectos de relevancia 
social, en la política y la vida académica; asimismo, han sufrido 
carencias de atención, tanto por su falta de aporte a la economía 
social o familia como por el aspecto físico derivado de la edad. 
Cabe señalar que en la actualidad se considera importante tomar 
en cuenta la opinión de los adultos mayores, así como procurar 
su bienestar.

No obstante lo anterior, según la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas, de 2002, en su artículo 3° párrafo i, y la Ley 
Para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor, del estado de Jalis-
co, en su artículo 4°, párrafo i, son personas adultas mayores las 
que cuenten con sesenta años de edad o más, y que se encuentren 
domiciliadas o en tránsito dentro del territorio nacional. Por ello 
nos referiremos como personas adultas mayores a la parte social 
que nos incumbe.

Las necesidades básicas tienen que ver con la subsistencia del 
ser humano, son las exigencias físicas y materiales que este nece-
sita para vivir dignamente. El psicólogo Maslow (1991) señala 
seguridad, integridad y estabilidad, amor y sentido de pertenencia 
de estima y de respeto a sí mismo, como las necesidades psicológi-
cas básicas, sin dejar de lado las necesidades físicas, como vivien-
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da y alimentos, que de diferente manera aportan al bienestar y la 
estabilidad de los adultos mayores, de modo que disfruten de una 
vejez digna.

Toda persona tiene que cubrir sus necesidades básicas; Mas-
low (1991) las ordena en forma de pirámide de la siguiente mane-
ra, según el orden de importancia:
I. Fisiológicas: necesidades básicas de la vida, como oxígeno, co-

mida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño.
II. Seguridad: protección, orden, ley, límites, estabilidad.
III. Sociales de amor y pertenencia: familia, afecto, relaciones, tra-

bajo en grupo.
IV. Estima: logro, estatus, fama, responsabilidad, reputación.
V. Autorrealización: crecimiento personal.

Con la anterior clasificación nos podemos dar cuenta de que 
los requerimientos de una persona comienzan desde lo básico y 
material, y continúan con la necesidad de apoyo y compañía, para 
concluir con aspectos que brindan bienestar psicológico en razón 
de sentirse importante no solo para sí mismo, sino para con los 
demás. Si bien es cierto que se necesita cubrir esencialmente las 
necesidades mencionadas en los incisos i, ii y iii para poder tener 
una vida digna y plena, legalmente se carece de sustento para ga-
rantizar las necesidades sociales de amor y pertenencia, específica-
mente la afectiva, y son muy concisas las referencias jurídicas en 
cuanto al tema referido.

Aunque bien está considerado el afecto como parte del cum-
plimiento de los alimentos, no se especifica lo que implica apor-
tarlo, ya que solo se asegura la parte material, y se deja de lado 
proporcionar atención, cuidados y los demás actos que permiten 
demostrar afecto a una persona, y que traen como consecuencia 
infinidad de beneficios en quien lo recibe, puesto que aporta bien-
estar mental y facilita la tarea de obtener una sociedad de paz.

Según Ruiz (2017), el desarrollo del afecto surge del contacto 
social que emerge, no solo en un proceso personal de enseñanza, 
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sino también de la sola relación interpersonal. La afectividad se 
exterioriza a través de la emoción.

Estado del arte

En relación con la presente investigación se encontraron los si-
guientes documentos como antecedentes del escudriñamiento de 
la temática que nos interesa:

En el plano internacional se encontró la siguiente investiga-
ción: En el ámbito de salud las enfermeras Madelin Rodríguez 
Riscart, Mery la Rosa Mustelier y Mayra Reyes González (2006) 
realizaron una investigación de nombre “Interrelación de la fa-
milia con el adulto mayor institucionalizado”; en ella se arrojan 
datos alarmantes en cuanto a la falta de atención que sufren las 
personas adultas mayores en las instituciones donde son llevados 
por sus familiares para que reciban los cuidados necesarios, pues-
to que, aunque la mayoría tiene parientes, estos no los visitan con 
frecuencia.

En México encontramos algunas investigaciones que tratan el 
tema del afecto; sin embargo, ninguna está dirigida directamente 
al adulto mayor. La primera referencia la tenemos en la inves-
tigación realizada por Elsa Susana Ruiseñor (1996), “Género y 
afectividad en las relaciones de pareja: desarrollo y validación de 
una escala de satisfacción de necesidades afectivas”, la cual trata 
sobre las relaciones amorosas desde la perspectiva del hombre y 
la mujer, y en que puede ser el sexo de la persona un factor deter-
minante.

Además de la anterior investigación encontramos la realizada 
por Verónica Guadalupe Ávalos Peralta (2015), “Rol de género y 
satisfacción de necesidades afectivas en las mujeres: encrucijadas 
del amor en la relación de pareja”, que se enfoca en la necesidad 
de apego que desarrolla el ser humano para con otra persona, en 
este caso específicamente para con la pareja sentimental. Si bien 
no se dirige en ningún momento a los adultos mayores, nos sirve 
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como antecedente en función de que el apego emocional va de la 
mano con la necesidad afectiva de toda persona.

Aunque se encontraron investigaciones en los ámbitos nacio-
nal e internacional con relación al afecto, ninguna de ellas está 
dirigida al derecho al afecto como tal, sino más bien a la necesidad 
afectiva del ser humano en cualquier etapa de vida, por lo que es 
necesario indagar jurídicamente sobre una necesidad tan impor-
tante para la plenitud del ser humano.

Metodología

La presente investigación es de enfoque cualitativo, puesto que 
se buscaron las cualidades que provocaron la problemática que 
genera la falta de afecto en los adultos mayores; tiene indiscutible-
mente carácter científico de tipo descriptivo, ya que, como indican 
Ortiz y García (2016), este tipo de estudios permite al investiga-
dor especificar las características o propiedades más significati-
vas de personas, grupos y poblados, o de cualquier fenómeno que 
vaya a ser sometido a observación; en este caso en particular, se 
investigaron las personas adultas mayores, así como familiares y 
amigos que conviven con ellos, para destacar lo relacionado con el 
respeto y el cumplimiento de sus necesidades afectivas.

El método analítico, según Sandoval (1999), es el que procede 
por medio de análisis; análisis es distinción, separación de las par-
tes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. 
Por medio de este nos permitimos conocer el origen del derecho, 
la familia y, de ahí, las costumbres que originan la falta de afecto 
en las personas adultas mayores.

Además, se utilizaron otros métodos que nos sirvieron de apo-
yo para lograr diversos objetivos planteados, con la finalidad de 
obtener determinados datos e información relevantes. La teleoló-
gica nos permitió conocer los propósitos generales de las normas 
relacionadas con la problemática planteada, mientras que la axio-
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logía nos auxilió en la comprensión de por qué se generaron las 
normas analizadas.

El método histórico es el que averigua en el pasado y en el 
presente lo que es digno, por la trascendencia que se le atribuye, 
de figurar en la historia (Sandoval, 1999); en este caso, nos sir-
vió para conocer el trato que se les daba a los ancianos en otras 
épocas y para mirar los cambios que han surgido con el paso del 
tiempo en relación con ellos.

Nos apoyamos de la hermenéutica jurídica para poder com-
prender los textos jurídicos y resaltar su verdadero sentido, pues, 
como señala Bautista (2011), tiene como característica propia in-
terpretar y comprender. Para la obtención de datos específicos y 
detallados de la situación social actual de los adultos mayores, 
así como de sus familiares, amigos y autoridades responsables de 
hacer valer sus derechos, utilizamos el método descriptivo.

Para poder dar un orden congruente a la información, nos 
permitimos hacer uso del método deductivo, partiendo legalmen-
te del ámbito internacional, al que siguió el nacional, después el 
estatal y, finalmente, el municipal. La interrelación y la jerarquiza-
ción de la información obtenida son producto del uso del método 
sistemático.

Para dar certeza al resultado que obtengamos, hicimos uso de 
algunas técnicas de investigación, como la documental, consisten-
te en la consulta de libros, revistas y demás obras literarias que nos 
aportan conocimiento y nos sirven de base en la investigación. Por 
otro lado, hicimos uso de la observación prestando atención direc-
tamente al adulto mayor y su entorno social, pues, como señala 
Bautista (2011), la observación consiste en observar atentamente 
el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para 
su posterior análisis, y lograr captar por medio de esta técnica de 
investigación factores indispensables, como las causas de omisión 
al cumplimiento de las necesidades afectivas del adulto mayor, así 
como los principales candidatos a participar en el aporte empírico 
del presente trabajo de investigación.
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Finalmente, se utilizaron las técnicas de la encuesta y la en-
trevista; la primera fue aplicada a familiares de adultos mayores, 
como hijos y nietos, así como a amigos o a cualquier otra persona 
que se desenvuelva cotidianamente en su entorno, mientras que 
la segunda se dirigió a las autoridades correspondientes; ambas 
tuvieron la finalidad de percibir la situación actual del problema 
y encaminar correctamente las propuestas que nos permitan dar 
solución a lo planteado.

Análisis y discusión de resultados

Para poder obtener datos certeros sobre la realidad que viven día 
a día los adultos mayores, se utilizó la técnica de la historia de 
vida para obtener datos cualitativos, pues de ella se recogen datos 
descriptivos e indispensables para la presente investigación, por 
lo que se solicitó la colaboración de un adulto mayor, cuyo relato 
consiste en su rutina diaria y su punto de vista sobre las atenciones 
recibidas. Quien nos colaboró fue don Jacinto; así llamaremos a 
nuestro colaborador, ya que prefiere permanecer en el anonimato. 
Se trata de un adulto de 67 años de edad que reside en una modes-
ta casa ubicada en la zona centro de la ciudad de Autlán de Nava-
rro, Jalisco. Nació el 6 de junio de 1953 en Manzanillo, Colima, y 
es el cuarto de cinco hijos; tuvo tres hermanas y un hermano, este 
último era el tercer hijo y falleció a los dieciocho años, cuando 
don Jacinto tenía solo doce, mientras que dos de sus hermanas 
fallecieron hace cuatro años, con solo un mes de diferencia, por lo 
que solamente él y su hermana mayor aún viven. Cuando él nació, 
ya habían fallecido todos sus abuelos, por lo que no pudo sentir lo 
que era convivir con adultos mayores en su primera edad.

Convivió con ambos progenitores hasta que estos se separa-
ron, cuando él tenía cuatro años de edad; su madre se dedicó siem-
pre al hogar y su padre se desenvolvió cómo campesino. A causa 
de los estragos que dejó un ciclón en los años cincuenta, tuvieron 
pérdidas materiales totales y tuvieron que ir a vivir a Autlán, a 
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la casa de un tío materno. Desde esos momentos tuvo casi nulo 
acercamiento hacia su padre, pues este se quedó a vivir en Colima 
y poco se sabía de él, pues nunca estuvieron en contacto ni convi-
vieron después del divorcio. Para ayudar con los gastos del hogar 
y pagar la renta de una casa, comenzó a trabajar desde los ocho 
años en una panadería, de madrugada, para poder asistir por las 
mañanas a la escuela primaria “20 de Noviembre”, y logró con-
cluir los estudios primarios con mucho esfuerzo y sacrificio; este 
fue el grado escolar que alcanzó.

Al terminar sus estudios primarios, don Jacinto se dedicó a 
ejercer diferentes oficios, tales como albañil, mesero, carpintero, 
mecánico, electricista, entre otros, y llegó a realizar diferentes tra-
bajos al mismo tiempo, para poder aportar económicamente a su 
hogar. Después de mudarse de Manzanillo, don Jacinto solo vio 
una vez a su padre, y se enteró de su fallecimiento un mes después 
de ocurrido este; sin embargo, considera que su madre siempre fue 
lo más importante, pues estuvo al pendiente de ella hasta que fa-
lleció, cuando él ya había formado su propia familia. No obstante 
que estuvo al pendiente, apoyando con lo que le era posible, y de 
manera ocasional, en relación con los cuidados y atenciones que 
necesitaba su mamá, fue una hermana suya la que mayormente 
se hacía cargo de brindar los cuidados necesarios relacionados 
con el aseo y las atenciones requeridas por su progenitora, pues 
necesitaba cuidados especiales porque estaba limitada físicamente 
para valerse por sí misma. 

Vivió con su madre hasta que él se casó, cuando tenía entre 24 
y 25 años de edad. De dicho matrimonio nacieron tres hijos, dos 
hombres y una mujer, siendo los varones el hijo mayor y el menor; 
los tres lograron culminar una carrera universitaria: los dos me-
nores se desempeñan como maestros, y el mayor como secretario 
en una telesecundaria. 

Hasta el momento, don Jacinto recibe amor y cariño de seis 
nietos, de los cuales cinco son niños y una es niña; oscilan entre los 
dieciocho y los diez años de edad. Lamentablemente, desde el 2 de 
febrero del año 2015, fecha en que su esposa falleció, don Jacinto 
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vive solo. Actualmente, es independiente física y económicamente, 
pues no necesita ayuda para realizar ninguna actividad cotidiana; 
además, recibe su correspondiente pensión por parte del seguro 
social, y trabaja en una tienda donde se venden materiales para la 
electricidad, ubicada a menos de dos cuadras de su casa; no obs-
tante, no recibe ningún apoyo por parte del gobierno. Vive solo en 
la casa que pertenecía a su finada esposa, la cual fue heredada a su 
única hija; sin embargo, esta se la presta para que pueda habitarla 
sin realizar ningún pago.

Su rutina diaria consiste en levantarse a las 6 am, limpiar la 
casa, desayunar, de las 8:30 a 14:00 horas ir al trabajo, para des-
pués preparar la comida, comer, volver al trabajo de las 16:00 a 
las 19:30 horas; generalmente se duerme entre las 23:00 y 24:00 
horas. Sus pasatiempos consisten en ver televisión, películas de 
acción, escuchar música en el radio y en la tv, además de asistir a 
misa casi todos los domingos para pedir a la Virgen que cuide a 
sus hijos y nietos. 

Considera que no necesita nada para tener una vida con ca-
lidad, solamente contar con el cariño de sus hijos, quienes están 
en constante comunicación con él, pendientes de sus necesidades 
y que lo visitan con frecuencia; generalmente los días domingo se 
reúnen para desayunar y comer todos juntos. Hasta el momento 
afirma no haber recibido ningún tipo de rechazo o discriminación 
por motivo de su edad, pero tampoco ha tenido tratos preferencia-
les por la misma razón. Don Jacinto posee el privilegio de no tener 
ninguna enfermedad crónica, lo cual le permite realizar sus activi-
dades cotidianas sin ninguna ayuda, pues puede trabajar, cocinar, 
limpiar, bañarse, comer y transportarse sin ningún problema. 

En relación con los cuidados de los adultos mayores opina 
que es un tema difícil, pues considera que la familia es la principal 
obligada a resolver dichos requerimientos, especialmente los hijos; 
en caso de no contar con ningún otro familiar, el gobierno debe-
ría responder y velar por el bienestar de los ancianos. Resalta la 
importancia de la convivencia familiar, al afirmar que sus hijos lo 
hacen sentir importante y amado, con gestos tan simples como las 
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llamadas por teléfono y las convivencias de fines de semana, con 
lo que le demuestran que les importa y están al pendiente de sus 
necesidades; sin embargo, sus hijos y nietos lo visitan casi todos 
los días, lo cual es un plus en su día a día, pues convive solamente 
con sus compañeros de trabajo, con quienes desarrolla una rela-
ción meramente laboral. 

Aunque no es su caso, considera que brindar apoyo econó-
mico, cuidado y afecto a los adultos mayores es muy importante, 
pues tiene la fortuna de tener estabilidad económica y emocional, 
al percibir de diferentes formas algunos ingresos económicos como 
su pensión, el pago por su trabajo y el apoyo ocasional que le brin-
dan sus hijos, pero sobre todo por el afecto que le brindan por igual 
sus tres hijos. Tiene acceso a los servicios de salud públicos. 

Afirma ser sabedor de sus derechos como adulto mayor y co-
nocer el mecanismo jurídico para exigir alimentos y afecto a sus 
hijos; sin embargo, no se encuentra en la necesidad de utilizarlo. 
No obstante, recalca que no sería capaz de utilizarlo, pues consi-
dera que sería contraproducente para sus hijos, solo recurriría a 
tal mecanismo si se encontrara con la necesidad de recibir afecto. 
Cree que la convivencia diaria es la inclusión familiar perfecta 
para que un adulto mayor se sienta amado.

Nuestro colaborador, si bien es cierto que no tiene necesidades 
económicas, pues cuenta con sus propios ingresos y además recibe 
apoyo ocasional por parte de sus hijos, resalta la importancia del 
resolver las necesidades afectivas en la tercera edad, pues aporta 
beneficios positivos al bienestar emocional de los adultos mayores.

Conclusiones

Lo expuesto en este trabajo de investigación nos permite llegar a 
las siguientes conclusiones:

En relación con el objetivo general “Determinar en qué consis-
ten los alcances jurídicos y el tipo de obligaciones en las necesida-
des afectivas del adulto mayor”, este se cumplió en su totalidad, 
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pues encontramos que las necesidades afectivas están íntimamen-
te ligadas a lo relacionado con los requerimientos alimentarios 
detallados en el artículo 439 del Código Civil para el Estado de 
Jalisco, donde de manera muy general se menciona, en el segundo 
párrafo, que los alimentos “también comprenden las atenciones 
a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento…”, 
por lo que podemos determinar que lo referente a la exigencia del 
cumplimiento de las necesidades afectivas, en este caso en parti-
cular en beneficio del adulto mayor, está encaminado con el mis-
mo procedimiento civil y basado en el principio de reciprocidad 
alimentaria; no obstante que está estipulado el derecho a recibir 
afecto, no se especifica en qué consiste tal derecho, por lo que 
consideramos importante establecerlo dentro del conjunto legal 
para que así se pueda garantizar, y que se pueda hacer exigible de 
la manera correcta y teniendo como consecuencia una vejez con 
dignidad. Es necesario señalar que la exigencia y el cumplimiento 
de las obligaciones en las necesidades afectivas del adulto mayor 
están limitadas a ciertos aspectos, tales como el tipo de familia a 
la cual se pertenece, pues el deudor alimentista y obligado a cu-
brir tales requerimientos varía si no se procrearon hijos o no se 
tiene cónyuge; asimismo, el derecho a demandar la reciprocidad 
alimentaria tiene que ver con la relación desarrollada entre padres 
e hijos o con sus demás familiares, pues, si alguien se caracterizó 
antes por ser un padre ausente o irresponsable, difícilmente sus 
hijos querrán solventar y cubrir sus requerimientos emocionales 
y económicos. No obstante, e independientemente del comporta-
miento que el adulto mayor hubiera tenido en su pasado, él tam-
bién merece vivir con dignidad y dentro de un ambiente sano que 
favorezca su salud física y emocional, exigencias que deberán ser 
resueltas por quien resulte responsable, sean hijos, cónyuge, fami-
liares o sociedad.

El primer objetivo particular, “Analizar la regulación jurídica 
de las necesidades afectivas de los adultos mayores”, se cumplió 
al analizarse dentro del capítulo ii los tres niveles de la jerarquía 
normativa, desglosando los principales derechos tutelados por 
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nuestra Carta Magna, los tratados y convenios internacionales 
que brindan protección y seguridad jurídica a los adultos mayo-
res, mientras que los niveles federal y estatal están encaminados a 
los procedimientos y generalidades de las obligaciones derivadas 
de las necesidades alimentarias. El derecho a recibir afecto está 
ligado íntimamente con la dignidad humana, entre otros derechos, 
como igualdad, seguridad social, la salud física y mental, los de-
rechos familiares y alimentarios, entre otros. Sin embargo, es im-
portante resaltar la importancia de la dignidad humana, pues esta 
surge en los tratados internacionales de derechos humanos contra 
actos como la tortura o la esclavitud, prácticas contrarias al valor 
esencial de la persona, pues resalta por su cualidad de protección 
e inherencia al ser humano, lo anterior sin importar edad, sexo o 
ideas, pues se encamina principalmente a encontrar la felicidad y a 
las condiciones de vida de la persona, es por eso que relacionamos 
el afecto con la dignidad humana, pues ambos tienen que ver con 
el bienestar del ser humano, condición con la que deben desarro-
llarse todas las personas en cualquier etapa de su vida. 

Dentro de los derechos familiares y alimentarios considerados 
a escala internacional se declara la importancia de vivir una vejez 
en un entorno familiar estable y acorde con los requerimientos y 
necesidades del adulto mayor. Entre estos derechos se cuentan una 
vivienda digna y decorosa, un medio ambiente sano, servicios de 
salud y recibir alimentos, pues ello favorece el estado de ánimo y 
la salud de los adultos mayores. Es necesario resaltar la impor-
tancia de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las 
Personas en Edad, donde se manifiestan los principales elementos 
en pro de la independencia en la vejez, la autosuficiencia, y tam-
bién el apoyo de los familiares y la comunidad para que el adulto 
mayor se desarrolle en un medio ambiente sano donde resalten la 
inclusión y la satisfacción de sus necesidades básicas en un entor-
no seguro acorde con sus preferencias y capacidades personales.

Como podemos observar, legalmente se manifiesta infinidad 
de beneficios que pueden incluirse dentro de la satisfacción de las 
necesidades afectivas, como los cuidados y la asistencia por parte 
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de familiares y sociedad en general, la inclusión en actividades 
educativas, culturales, económicas, políticas y las demás que sean 
del interés del adulto mayor, así como el acceso a los servicios 
de salud y, sobre todo, la satisfacción de las necesidades básicas, 
aspectos que en conjunto pueden tener como consecuencia una 
vejez digna. 

El objetivo particular número dos, “Identificar cuáles son los 
elementos de las obligaciones que permiten aportar afecto a los 
adultos mayores”, se cumplió al determinar quién es el sujeto 
activo o acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación 
(adulto mayor); asimismo, se identificaron los sujetos pasivos o 
deudores, quienes tienen la carga de cumplir dicho requerimiento 
(familia, Estado, sociedad); lo anterior no puede ser posible sin la 
existencia de una relación jurídica, la cual, en el caso particular de 
nuestra investigación, tiene que ver con la exigencia alimentaria 
ante el juez competente por parte del acreedor para con su deudor, 
y, por último, la prestación debida o deuda referente a la recipro-
cidad alimentaria que los padres pueden exigirles a sus hijos si los 
primeros se encuentran en edad senil o imposibilitados de trabajo 
o de obtener ingresos.

El tercer y último objetivo particular, “Conocer la percepción 
de los adultos mayores en relación con el cumplimiento de sus 
necesidades afectivas”, se comprobó mediante el desarrollo de la 
historia de vida presentada en el tercer capítulo del presente tra-
bajo de investigación. Si bien en un inicio se había considerado la 
aplicación de encuestas dirigidas a adultos mayores del municipio 
para obtener datos cuantitativos, ello no fue posible por la contin-
gencia actual por covid-19; por ello recurrimos a la realización de 
la ya mencionada historia de vida, con la finalidad de resguardar 
la seguridad física de quienes pretendíamos que fueran nuestros 
colaboradores; por ello obtuvimos datos cualitativos, quien nos 
explicó que detalles que pueden parecer mínimos realmente ha-
cen una gran diferencia en su estado de ánimo, pues atenciones 
sencillas, como recibir una llamada, un mensaje de texto o una 
pequeña visita y reuniones esporádicas son realmente significati-
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vas para los padres que se encuentran edad senil, y los hacen sentir 
importantes, útiles y parte de la familia.

La hipótesis se confirma en razón de que positivar las necesi-
dades afectivas y establecer en qué consisten las obligaciones que 
se derivan de estas puede contribuir al pleno acceso a la justicia 
de los adultos mayores y a garantizarles una vida digna. Como se 
demuestra con los resultados del estudio empírico, por parte de 
las instituciones públicas y privada se manifiestan opiniones en las 
cuales se demuestra que los derechos de los adultos mayores care-
cen de publicidad; esta pudiera una causa de su desconocimiento, 
mientras que por medio de las encuestas aplicadas a familiares y 
amigos de adultos mayores se concluyó que el desinterés social, 
así como el desconocimiento y otros factores, son los que generan 
el abandono en la tercera edad. No obstante, podemos resaltar la 
importancia de la opinión brindada por el adulto mayor partícipe 
de la historia de vida, quien, si bien es cierto que no manifiesta 
tener necesidades económicas, gracias a su estabilidad y su inde-
pendencia económica, resalta la importancia de recibir afecto en 
la tercera edad, por medio de gestos de cariño e interés que pudie-
sen parecer simples o sencillos, tales como una llamada telefónica, 
visitas y sentirse parte de la familia; por ello consideramos impor-
tante la especificación en la ley de lo que implica recibir afecto, 
porque, si bien es cierto que está considerado el afecto como parte 
de los requerimientos alimentarios, no se brinda certeza jurídica, 
por no especificarse en qué consiste recibir afecto.

Recomendaciones

En atención a los resultados obtenidos del presente trabajo de in-
vestigación se formulan las siguientes recomendaciones:

El positivar la garantía de las necesidades afectivas del adul-
to mayor comprendidas dentro del artículo 439 del Código Civil 
para el Estado de Jalisco, en el cual se mencionan dichos requeri-
mientos como parte de los alimentos, y, a la letra, dice:
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Los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia 
material y educativa, como son: comida, vestido, habitación, la asis-
tencia en casos de enfermedad y, en su caso, los gastos de embarazo y 
parto. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, 
los gastos para la educación de preescolar, primaria, secundaria y 
media superior del acreedor alimentario y para proporcionarle al-
gún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, 
potencialidades y circunstancias personales.

También comprenden las atenciones a las necesidades psíquica, 
afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales.

No obstante que el derecho a recibir afecto está estipulado 
legalmente, este carece de garantía, por lo cual proponemos se 
añada al final de dicho artículo el siguiente párrafo:

Para garantizar el derecho a recibir afecto se tomarán en cuenta dos 
aspectos esenciales: las posibilidades de quien lo brinda y las nece-
sidades de quien lo recibe, por lo cual es indispensable generar un 
lazo emocional que proporcione seguridad al adulto mayor, la que 
se puede ejercer por medio de contacto físico y muestras de cariño, 
como abrazos, cuidados, atenciones e inclusión familiar y social por 
medio de actividades de esparcimiento de las que se hagan partícipes 
a los adultos mayores.

Con lo anterior se reforzaría la obligación que tienen los hijos 
de resolver las necesidades afectivas de sus padres; ello depende 
de las posibilidades económicas y morales de estos, pues de ahí 
se derivan los medios para poder comunicarse o transportarse al 
lugar donde viva el adulto mayor, y este último es quien puede 
pedir que se le cubran sus necesidades afectivas, siempre y cuando 
se encuentre en posición de exigirlo, para lo cual se puede dar por 
entendido que previamente tuvo que existir una buena relación 
con los hijos o familiares de lo que se deriva el lazo emocional 
del que se habla en la adhesión antes mencionada; dicha obliga-
ción podrá cumplirse por medio de “contacto físico y muestras de 
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cariño, como abrazos, cuidados, atenciones e inclusión familiar 
y social por medio de actividades de esparcimiento de las que se 
hagan partícipes a los adultos mayores”. Detalles que considera-
mos indispensables para el buen estado de ánimo y de salud de 
toda persona, pues, por mínimos que parezcan, pueden aportar 
positivamente al estado emocional de los ancianos. 

La generación de políticas públicas en las cuales instituciones 
como el inapam y el Centro de Día para el Adulto Mayor de Aut-
lán de Navarro, Jalisco, así como la colaboración de instituciones 
privadas encargadas de brindar cuidados y atenciones a los adul-
tos mayores, deben impulsar el desarrollo emocional de nuestros 
ancianos por medio de charlas informativas y talleres impartidos 
a familiares, amigos y sociedad en general, en las cuales se impulse 
la convivencia, la inclusión y los cuidados de tan importante sec-
tor social, con el principal objetivo de generar conciencia sobre la 
importancia de vivir una vejez con dignidad y para que el respeto 
y la inclusión sean los pilares básicos de nuestra sociedad.

Es necesaria la participación directa del H. ayuntamiento de 
Autlán en el impulso a programas sociales a través de sus diversos 
mecanismos en los cuales se brinde una adecuada y suficiente di-
fusión a los derechos de los adultos mayores, así como la inclusión 
de estos en las actividades cotidianas y de recreación, y la promo-
ción de la participación de familiares y amigos en actividades de 
esparcimiento adecuadas para las personas de la tercera edad. 
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Resumen 

La toma de Constantinopla (1453) por el imperio otomano im-
pidió el paso hacia Oriente y obstruyó el tráfico de especias y 
otros productos e intercambios de tipo cultural, lo cual aceleró la 
exploración y la conquista de nuevos territorios por mar y tierra 
en el siglo xvi, principalmente por portugueses y españoles. Con 
la caída de Tenochtitlán y la creación del Virreinato de la Nueva 
España, la Corona española inicia su expansión desde el Pacífico 
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americano, cuyo su mayor éxito fue establecer la Ruta del Ga-
león de Manila, producto de la expedición, o Tornaviaje, que el 
21 de noviembre de 1564 zarpó del puerto de la Navidad y logró 
regresar con éxito, con lo que estableció la ruta que prevalecería 
250 años, y que se considera como el origen de la globalización 
temprana. Sin embargo, en la actualidad, Barra de Navidad se 
identifica en el imaginario y se promueve como un destino de sol y 
playa, desvinculado de su valiosa historia como astillero y punto 
de partida para otras expediciones. En este trabajo proponemos 
aprovechar la historia del Galeón y el mestizaje que generó en 
diversas manifestaciones para el impulso al turismo cultural y el 
diseño de nuevos productos turísticos en vinculación con diversos 
actores sociales.

Palabras clave: Barra de Navidad, Galeón de Manila, globaliza-
ción, turismo, patrimonio cultural

Abstract

The fall of Constantinople (1453) by hands of the Ottoman Empi-
re, blocked the traffic of species and other products and exchanges 
of the cultural kind, which caused an acceleration of the explora-
tion and conquer of new territories seaway and earth-way in the 
XVI century, mainly by Spaniards and Portugueses. 

Because of the fall of Tenochtitlan and the creation of the 
Nueva España viceroyalty, the spanish crown starts its expansion 
from the American Pacific, their main success being stabling the 
Galeon de Manila route, product of the expedition or Tornaviaje 
that set sail on November 21 of 1554 from Barra de Navidad and 
manage to come back successfully stabling the route that would 
remain 250 years and which is considered the start of early globa-
lization. However, nowadays Barra the Navidad identifies in the 
imaginary and is promoted as a sun-and-sand destiny, unlinked 
from its valuable history as shipyard and start point to other ex-
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peditions. In this work we propose to take advantage of the his-
tory of the Galeon and the cross between races that it generated 
in different manifestations, for the elaboration of new touristic 
products linked with diverse social participants. 

Introducción 

La toma de Constantinopla por los otomanos afectó a Europa, 
ya que con ello se interrumpió el paso a Oriente, el cual era muy 
atractivo para las cortes europeas y las clases privilegiadas que se 
iban conformando en América 

el gusto europeo demandaba artículos suntuarios se transitaba por 
una etapa de refinamiento en las costumbres y en los hábitos a raíz 
de un cambio de mentalidad que abjuraba de ascetismos y austeri-
dad medieval (…) el hombre renacentista estaba deseoso o habido 
de sensaciones, de experimentar el goce de los sentidos. La incipien-
te burguesía, junto a la aristocracia, estaba a la expectativa de los 
barcos que llegaban de oriente o el norte de África, cuyas bodegas 
albergaban la promesa de olores, texturas, formas, sabores descono-
cidos y excitantes (Acosta, 2018, p. 37).

Por ello se volvió prioritario encontrar nuevas rutas que re-
establecieran el intercambio. Uno de los resultados fue el descu-
brimiento de la Ruta del Galeón de Manila, cuya expedición zar-
pó del puerto de Barra de Navidad el 21 de noviembre de 1564, 
con lo que se inició un intercambio y un mestizaje de productos 
naturales y prácticas culturales que permaneció 250 años, hasta 
la independencia de las colonias americanas. Autores como Bo-
nialian (2019) coinciden en que la globalización no surgió con 
la digitalización, sino más bien con la interconexión de diversas 
culturas, que tuvo sus orígenes en el siglo xvi, y denominan este 
periodo como la globalización temprana, debido en gran parte al 
intercambio comercial y cultural derivado de la Ruta del Galeón 
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de Manila, también conocida como la Nao de China o el Galeón 
de Acapulco, al interconectar vía marítima y terrestre a América, 
Asia y Europa.

La misión principal del galeón era la de transportar desde América 
hasta Manila a funcionarios de Gobierno, de la Iglesia, soldados, 
colonos, medios solicitados de administración a administración, es 
decir, el socorro, y la plata que permitía el sostenimiento de las islas 
conocido como el situado. Lo anterior aseguró la presencia de la 
Corona española en el continente asiático, al tiempo que le facilitó 
conservar el archipiélago (Palazuelos, 2015, p. 17).

Sin embargo, en la actualidad Barra de Navidad no vincula ese 
patrimonio histórico y cultural a su oferta turística, ni lo identifica 
en el imaginario turístico, que concibe Barra solo como un destino 
de sol y playa.

Por ello, en el proyecto que estamos trabajando hemos esta-
blecido como objetivos: a) Identificar el contexto histórico de la 
actual Barra de Navidad, Jalisco, y su importancia en el inicio de 
la globalización temprana a través de la Ruta del Galeón. b) Re-
lacionar las aportaciones de la Ruta del Galeón de Manila al pa-
trimonio cultural para la creación de nuevos productos turísticos.

Con el propósito de fortalecer la línea de investigación sobre 
el mestizaje que propició el Galeón, se creó en 2017 la Red Nacio-
nal de Estudios Multi y Transdisciplinarios del Galeón de Manila 
en el Pacífico Mexicano, con el objetivo de caracterizar históri-
ca, social, comercial, económica y las diferentes culturas vivas o 
evidencias de mestizaje generados por el contacto del Galeón de 
Manila en el pacífico Mexicano.

Planteamiento del problema

Desde la época de Marco Polo, en el siglo xiv, se fue conforman-
do una incipiente ruta de contactos e intercambios comerciales 
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y culturales entre Europa y Asia. Como se mencionó, la toma de 
Constantinopla y la hegemonía de Portugal en ese intercambio 
dificultaron el tránsito hacia Oriente para la Corona española, y 
la obligaron a buscar nuevos derroteros.

Conforme se fueron descubriendo nuevos territorios por mar 
(Colón, Magallanes, Elcano, Loaisa) y por tierra (Cortés, Pizarro, 
Núñez de Balboa), el interés por encontrar nuevas rutas también 
implicaba la misión de expandir el cristianismo por los nuevos 
territorios con el aval del Vaticano. Barra de Navidad, descubierto 
en 1523 por Sandoval, se convirtió en un bastión para las explo-
raciones hacia el norte y el sur del Pacífico. Después de varios 
intentos por llegar a Asia y regresar exitosamente por el océano 
Pacífico (Loaisa, Savedra, López de Villalobos), fue la expedición 
encabezada por López de Legazpi y Andrés de Urdaneta, que zar-
pa de Barra de Navidad el 21 de noviembre de 1564, la que con-
siguió el tornaviaje.

El intercambio que propició la Ruta del Galeón se fue acre-
centando al grado de que se traían productos como vino de coco, 
sedas de China, Japón, India, capas, camisas, batas, calzones, qui-
monos, corpiños y para los sacerdotes, casullas de Cantón, perlas, 
rubíes piedras finas, perfumes, algalia y almizcle de Java y Ceilán. 

desde la provincia de Illocos en Filipinas, se enviaban las mantas y 
telas de algodón, en colores blanco y crudo llamados elefantes; de 
igual forma, mandaban medias de algodón, camisas, hamacas, pabe-
llones de algodón o de un tejido filipino llamado medriñaque, ade-
más de los puertos de Cambay y de Palicut en la India, se traían las 
cambayas, telas ligeras de algodón, teñidas de azul, y unas mantas de 
algodón pintadas que aún conocemos como paliacates” (Palazuelos, 
2015, p. 53).

A pesar del papel determinante que tuvo Barra de Navidad en 
el tornaviaje y la exploración del Pacífico hacia el norte, el sur y el 
oriente, actualmente solo se identifica a Barra de Navidad como 
un destino de sol y playa, sin ninguna conexión con la función 
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que desempeñó como astillero y punto de partida para explorar 
el Pacífico. Basados en algunos hallazgos que hemos identificado 
hasta el momento, consideramos que, a partir de la identificación 
de esos productos naturales y elementos culturales, se puede ca-
racterizar los principales componentes del patrimonio material e 
inmaterial para la generación de un conjunto de productos turís-
ticos alternativos que impulsen la actividad turística, y posicionen 
a Barra de Navidad como el puerto del cual zarpó la expedición a 
Filipinas, en el imaginario colectivo, tanto en la comunidad recep-
tora como en los turistas y visitantes

Sería pertinente que eliminaras los subtítulos de: Objetivos, 
Hipótesis, Pregunta de Investigación y Justificación, y le dieras 
una redacción única que tuviera como tema Metodología (co-
menzar precisamente con el tema de metodología, seguido de la 
justificación y posterior los demás subtemas (esto debido a que 
será capítulo de libro y deja algunos rubros académicos de forma 
como ponencia) (es sugerencia)

Objetivos

a) Identificar el contexto histórico de la actual Barra de Navidad, 
Jalisco, y su importancia en el inicio de la globalización tem-
prana a través de la Ruta del Galeón de Manila.

b) Relacionar las aportaciones de la Ruta del Galeón de Manila 
con el patrimonio cultural para la creación de nuevos produc-
tos turísticos.

Hipótesis 

El conocimiento de la globalización temprana a partir de los fun-
damentos históricos del Galeón de Manila impulsará el turismo 
cultural en Barra de Navidad a partir de la creación de nuevos 
productos.
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Pregunta de investigación 

¿Es viable fortalecer el turismo cultural para la diversificación de 
la oferta turística con nuevos productos que identifiquen Barra de 
Navidad con la época de los inicios de la globalización temprana 
(siglo xvi), específicamente con la Ruta del Galeón de Manila?

Justificación 

El aprovechamiento del patrimonio cultural tangible e intangible 
puede propiciar el fortalecimiento de elementos de identidad, y la 
vinculación con diversos sectores, organismos nacionales e inter-
nacionales, actores sociales, así como la elaboración de propues-
tas para la creación de productos turísticos innovadores.

Como se indicó, en este caso, en el imaginario colectivo se 
identifica Barra de Navidad solo como un destino de sol y playa, 
desvinculado de la Ruta del Galeón y sus diversos impactos, que 
algunos investigadores identifican como los inicios de la globali-
zación temprana.

El Galeón de Manila estableció en el siglo xvi el más importante iti-
nerario cultural entre los puertos de Acapulco y Manila en las Filipi-
nas. Fue el agustino Fray Andrés de Urdaneta, quien encontró la ruta 
de mar para poder realizar el tornaviaje, y el puente para el comercio 
con el Nuevo Mundo, que se convirtió a partir de ese momento en 
el centro más importante entre Asia y Europa, así como de la ruta 
del Mar del Sur al Puerto de Callao en el Perú (Siller, 2018, p. 87).

Cabe señalar que el 21 de noviembre de 2018, se efectuó en 
Acapulco, Guerrero, en las instalaciones de la Facultad de Turis-
mo de la Universidad Autónoma de Guerrero, el “Primer Foro 
Nacional de Estudios Sobre el Galeón de Manila en el Pacífico 
Mexicano”, organizado por la recién creada Red Nacional de Es-
tudios Multi y Transdisciplinarios del Galeón de Manila en el Pa-
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cífico Mexicano, en el cual académicos de diversas instituciones, 
integrantes de cuatro cuerpos académicos, intercambiamos infor-
mación y establecimos objetivos y una agenda de trabajo.

Antecedentes y enfoque teórico

Una vez descubierto el “Mar del Sur”, como también nombraban 
al océano Pacífico, por Núñez de Balboa en 1513, España (que 
tenía bloqueadas las rutas para Asia) necesitaba encontrar una 
ruta para poder comerciar por “territorio español” desde Asia, 
por lo que establece como prioridad para los virreyes de la Nueva 
España encontrar la ruta de retorno. Después de varios intentos 
fallidos, en 1560 el virrey Luis de Velazco, instruido por Felipe II, 
inicia en el astillero de la bahía de la Navidad la construcción de 
la flota con maderas de la región, y conforma la marinería con la 
mayoría de novohispanos de la región de Cihuatlán, Purificación 
(que comprendía lo que hoy son los municipios de La Huerta, 
Casimiro Castillo, Cuautitlán y Autlán de la Grana), para llevar 
a cabo una nueva expedición comandada por Miguel López de 
Legazpi y llevando como navegante al marino y cosmógrafo An-
drés de Urdaneta, a la razón recluido como monje agustino en la 
ciudad de México.

No obstante, el mismo Urdaneta consideraba que, para expe-
diciones futuras y con la posibilidad de establecer como punto de 
desarrollo el Pacífico occidental mexicano, la bahía de Acapulco 
ofrecía mayores ventajas, lo cual ya le había manifestado al Rey; 

@CITA = le había hablado de la profundidad, la amplitud y la 
formación natural de su bahía, de su ensenada y de sus calas na-
turales, había comentado la cercanía de los pueblos que podrían 
proporcionar la mano de obra, y también señalado la importancia 
de la proximidad de Acapulco con las ciudades de México, Pue-
bla, con el puerto de Veracruz y con el Istmo de Tehuantepec: eso 
ahorraría tiempo y dinero en el acarreo de lo necesario para el 
galeón (Palazuelos, 2015, pp.15-16).
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Con la ruta comercial establecida y bajo el control del virrei-
nato de la Nueva España, si bien es cierto que debido a las mejores 
condiciones que brindaba la bahía de Acapulco, el galeón dejó 
de arribar oficialmente a Barra de Navidad, aunque el comercio 
“ilegal” permitía que el galeón dejara mercancías a lo largo de las 
costas del Pacífico (incluyendo Barra de Navidad).

Respecto del patrimonio cultural, es conveniente señalar que 
su aprovechamiento sustentable ha sido una estrategia de la cual 
el turismo se ha visto beneficiado. En 1989 se establece un acuer-
do intersecretarial entre el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (ahora Secretaría de Cultura) y la Secretaría de Turismo, 
para impulsar el acceso al patrimonio cultural del país.

Volviendo al intercambio, cabe mencionar que no fue solo de 
mercancías, si no también implicó un mestizaje o sincretismo cul-
tural que se manifestó en diversos aspectos que enriquecieron a las 
culturas involucradas y que algunos de ellos permanecen hasta la 
actualidad. No obstante, en el imaginario turístico, entendido este, 
de acuerdo con Hiernaux (2002), como la porción del imaginario 
social referido al hecho turístico; es decir, a las numerosas ma-
nifestaciones del proceso societario de viajar, cuya construcción 
es compleja subjetiva, intervenida por la transferencia tanto de 
impresiones subjetivas captadas a través de experiencia de vida, 
como de datos recogidos de otras personas o medios de difusión.

Los imaginarios turísticos también pueden ser definidos como 
los imaginarios espaciales que se refieren a la virtualidad en po-
tencia de un lugar. Representan una manera de entrar en rela-
ción con el espacio y la materia como generadores de significados. 
Para Sergio Molina, “Los procesos de globalización económica 
han contribuido a expandir geográficamente el mercado y a crear 
nuevos nichos y segmentos de consumidores, aumentando acele-
radamente la movilidad espacial” (Molina, 2006).
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Metodología 

El presente trabajo es de tipo descriptivo: de acuerdo con Her-
nández et al. (2014), una investigación descriptiva evalúa o mide 
diversos aspectos del fenómeno a investigar. A través del presente 
estudio de caso, “la Ruta del Galeón”, se espera explorar y des-
cribir de manera particular la importancia que tuvo en la bahía 
de Barra de Navidad, pues consideramos que en la actualidad este 
hecho histórico no ha sido aprovechado para el impulso y el for-
talecimiento de la actividad turística.

Para cumplir con los objetivos de investigación planteados, se 
utilizó el método descriptivo, que ha permitido, entre otras cosas, 
un acercamiento a la historia de la Ruta del Galeón de Manila en 
Barra de Navidad. Como producto del análisis de la información 
se logró identificar la importancia que tuvo esta bahía para el mes-
tizaje cultural.

Cabe señalar que la presente investigación se encuentra en 
curso; esta primera parte es totalmente documental, recurre a la 
recopilación y el análisis de la información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas, periódicos, formatos electrónicos, 
videos, asistencia a foros, entre otros.

Se hizo una sistematización de la información, lo cual permi-
tió precisar algunos datos.

Se pretende, en la segunda parte, diseñar algunos instrumen-
tos que permitan obtener información en campo de los diferentes 
actores involucrados, proponer nuevos productos, así como las 
estrategias para su implementación.

Análisis y discusión de resultados 

La importancia del Galeón de Manila o la Nao de China va más 
allá del intercambio de productos y prácticas en ambas culturas, 
sean gastronómicos, comerciales u objetos artísticos, ya que tam-
bién permitió difundir entre otros la religión, el idioma y las ins-
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tituciones culturales, como imprentas y universidades, gracias en 
gran parte a los misioneros, pero también al comercio ilegal em-
prendido por los mismos comerciantes o por las actividades de los 
piratas que asolaban el océano Pacífico.

Sin embargo, en el imaginario turístico se identifica Barra de 
Navidad únicamente como un destino de sol y playa, sin ninguna 
conexión con la función que desempeñó como astillero y punto de 
partida para explorar el océano Pacífico, hacia el norte del conti-
nente y sobre todo al oriente, y cuyo mayor logro es el tornaviaje, 
que logró finalmente establecer la ruta hacia “las islas de las es-
pecies”. 

Consideramos que no se ha logrado aprovechar turísticamen-
te la riqueza cultural de este proceso, aunque recientemente se 
han realizado algunos esfuerzos por integrar y consolidar Barra de 
Navidad dentro de la actividad turística, de ahí la importancia de 
caracterizar histórica, social, comercial, económica y las diferentes 
culturas vivas o evidencias de mestizaje generados por el contacto 
del Galeón de Manila en el Pacífico mexicano, que permita susten-
tar el desarrollo de nuevos productos turísticos.

A través de la Red Nacional de Estudios Trans y Multidiscipli-
nares del Galeón de Manila en el Pacífico Mexicano, se habrá de 
impulsar la investigación y se fortalecerá la vinculación con orga-
nismos filipinos, tales como cámaras de comercio o fundaciones. 
En el año 2019 se efectuó en Barra de Navidad el Segundo Foro 
Nacional de Estudios Sobre el Galeón de Manila en el Pacífico 
Mexicano, donde se contó con la participación de más de quince 
conferencistas expertos en el tema, así como de una delegación 
de 60 filipinos, entre ellos los representantes de las cámaras de 
comercio de Filipinas, Florida, Chicago, Texas y de la Fundación 
de Turismo y Comercio de Filipinas.

Debido a la pandemia, para no perder la continuidad de es-
tos interesantes foros, el Tercer Foro Nacional de Estudios Sobre 
el Galeón de Manila en el Pacífico Mexicano se llevó a cabo de 
manera virtual, con la participación de la Benemérita Sociedad de 
Geografía y Estadística, el Ayuntamiento de Cihuatlán, la Delega-
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ción de Turismo para la Costalegre, entre otros, y representantes 
de las cámaras de comercio filipinas mencionadas en el párrafo 
anterior.

Algunos de los resultados encontrados son:
El galeón no solo era portador de mercancías, sino también tuvo 
un gran impacto espiritual, social, económico y cultural, e influyó 
en la arquitectura, el arte, la religión, las costumbres, la gastrono-
mía y los productos, entre los países que enlazaba (Castellanos, 
2006). Se puede afirmar que con ello se inicia la llamada globa-
lización temprana y el mestizaje entre los tres continentes, cuyos 
impactos aún permanecen. A pesar de ello, no se identifica Barra 
de Navidad como componente fundamental de este sincretismo.

Consideramos que, a partir de la identificación de esos pro-
ductos naturales y elementos culturales, se puede caracterizar los 
principales componentes del patrimonio material e inmaterial, 
para la generación de un conjunto de productos turísticos alterna-
tivos. A través de la Red Nacional de Estudios Trans y Multidisci-
plinarios del Galeón de Manila, se ha impulsado la investigación 
y se pretende fortalecer la vinculación con la comunidad filipina 
especialmente a través de las cámaras de comercio de Filipinas y 
algunas ciudades de los Estados Unidos de América y la Funda-
ción de Turismo y Comercio, ya que entre sus planes se encuen-
tran, por un lado, la creación de un museo temático sobre la Ruta 
del Galeón en Barra de Navidad, así como estimular la migración 
de filipinos jubilados hacia un lugar por determinar en la locali-
dad de Barra de Navidad, lo que se llamaría “Pueblo Filipino”, 
que se establecerá en esta región del Pacífico mexicano; con este 
propósito se lograría posicionar Barra de Navidad como el puerto 
del cual zarpó la expedición a Filipinas en el imaginario colectivo, 
tanto en la comunidad receptora como en los turistas y visitantes

 Entre las conclusiones hemos encontrado que España se vio 
favorecida a partir del siglo xvi con el dinámico intercambio es-
tablecido de los océanos Atlántico, inicialmente, y Pacífico, poste-
riormente. La importancia del Galeón de Manila o la Nao de Chi-
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na va más allá del intercambio de productos y prácticas en ambas 
culturas, sean gastronómicos, comerciales, o de objetos artísticos, 
ya que también permitió difundir la religión, el idioma y las ins-
tituciones culturales como imprentas y universidades, gracias en 
gran parte a los misioneros, pero también al comercio ilegal em-
prendido por los mismos comerciantes, o por las actividades de 
los piratas que asolaban el océano Pacífico.

A escala regional, si bien es cierto que es Barra de Navidad 
el puerto del cual se logró realizar el tornaviaje (1564), fue pos-
teriormente Acapulco quien, por sus características geopolíticas, 
como es una bahía en mejores condiciones, así como su mayor 
cercanía a la capital de la Nueva España y otros puntos de interés. 
A pesar de ello, Barra de Navidad no dejó de funcionar como un 
“puerto alternativo”, en ocasiones para prácticas no reconocidas 
legalmente, pero que permitieron un continuo mestizaje e inter-
cambio cultural con Asia (Filipinas principalmente), el cual tiene 
diversas manifestaciones en la gastronomía, las construcciones 
(palapas), las actividades de recreación (peleas de gallos), indu-
mentaria (mantones, hamacas, guayaberas) o las artesanías, entre 
otros aspectos.

Habrá que enriquecer el imaginario de Barra de Navidad, 
fortalecer su identidad regional, así como diversificar y comple-
mentar la oferta turística basándose en la riqueza histórica que 
significa los inicios de la globalización temprana y su impacto en 
el mestizaje, cuyas repercusiones se hacen presentes.

Como recomendaciones, resulta conveniente identificar y ca-
racterizar la importancia de la bahía de Barra de Navidad y su 
contexto histórico en el proceso de la globalización temprana en 
su historicidad, como señala Bonialian (2019), entendiendo la glo-
balización no como un suceso brusco y de tiempo reciente, sino 
como un entramado de relaciones económicas, marítimas, de per-
sonas, de ideas y de objetos entre macrorregiones que cubren el 
globo. La navegación marítima a larga distancia es la herramienta 
fundamental que hace posible la interacción y la relación econó-
mica, política, religiosa y cultural entre los espacios.
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Por ello consideramos viable el desarrollo de productos turís-
ticos innovadores. Algunos casos específicos serían:

La representación escénica de “La Fiesta de las Señas”, la cual 
se efectuaba a bordo del galeón cuando, después de meses de pe-
nurias y angustias, con el cansancio físico y mental, la tripulación 
se alegraba cuando vislumbraban en la superficie del mar troncos 
flotantes, aguavivas rayadas, defines, restos de plantas, ya que esto 
significaba la cercanía de tierra, de algún litoral. Por ello, entre 
los miembros de la tripulación se organizaban para realizar una 
celebración cuyo programa consideraba conciertos musicales, re-
presentaciones escénicas, juegos y lecturas de poesías.

Muestras gastronómicas diferenciadas. Una podría ser con 
productos traídos de Asia, otras con productos originarios de 
América, con productos europeos y finalmente, otra con produc-
tos que reflejen el sincretismo culinario y que incluya productos de 
las tres anteriores muestras. Los participantes (estudiantes, profe-
sores y miembros de la comunidad receptora) podrían caracteri-
zarse con la indumentaria y con objetos de vida cotidiana de la 
época del galeón.

Es importante establecer una estrategia permanente de vincu-
lación con diversos sectores e instituciones de filipinos y mexica-
nos, colaborando con la comunidad filipina e instituciones invo-
lucradas en la creación de un museo cuyo guion museográfico se 
fundamente en el mestizaje cultural América–Asia–España, pro-
ducto del intercambio que propició la Ruta del Galeón. Finalmen-
te, habría que desarrollar diversos proyectos de investigación a 
través de la Red Nacional de Estudios Trans y Multidisciplinares 
del Galeón de Manila en el Pacífico Mexicano.
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Capítulo 11 
Estrategia de 
internacionalización 
educativa a través de redes 
de investigación científicas. 
Planteamiento de un marco 
de referencia teórico

García López, Héctor Gabriel1

Resumen

El presente trabajo se plantea como objetivo proporcionar un 
marco de referencia teórico para el diseño de una estrategia de 
internacionalización educativa de un programa educacional, a 
través de redes de investigación científicas. Para cumplir con el 
objetivo propuesto se emplearon métodos de nivel teórico y em-
pírico. Dentro de los métodos teóricos empleados se destacan el 
histórico-lógico en el estudio de la evolución y las tendencias del 
proceso de internacionalización de la educación superior, el de 

1 Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas del Centro Universitario 
de la Costa Sur (cucsur) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). 
México. Correo electrónico: hgarcia@cucsur.udg.mx.
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análisis-síntesis para procesar la información obtenida durante la 
revisión documental a partir de la caracterización y la conceptua-
lización del objeto de investigación, así como para la formulación 
de las conclusiones, y el hipotético-deductivo para la fundamen-
tación del marco de referencia teórico a proporcionar acerca de la 
internacionalización educativa. Los métodos empíricos empleados 
fueron, fundamentalmente, la observación científica y la revisión 
documental. La importancia del trabajo radica en la fundamenta-
ción de un marco de referencia teórico que sustenta un proceder 
para desarrollar el proceso de internacionalización educativa de 
un programa educacional, a través de redes de investigación cien-
tíficas. 

Palabras clave: internacionalización educativa, redes de investi-
gación

Abstract

The present work thinks about as objective to provide a theore-
tical reference mark for the design of a strategy of educational 
internationalization, of an educational program, through scienti-
fic investigation nets. To be able to fulfill the proposed objective 
methods of theoretical and empiric level they were used. Inside the 
methods theoretical employees they stand out: the historical-logi-
cal one in the study of the evolution and tendencies of the process 
of internationalization of the superior education, the analysis-syn-
thesis to process the information obtained during the documental 
revision starting from the characterization and conceptualization 
of the investigation object, as well as for the formulation of the 
conclusions and the hypothetical-deductive one for the founda-
tion of the theoretical reference mark to provide about the educa-
tional internationalization. The methods empiric employees were, 
fundamentally, the scientific observation and the documental re-
vision. The importance of the work resides in the foundation of a 
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theoretical reference mark that sustains a to proceed to develop 
the process of educational internationalization, of an educational 
program, through scientific investigation nets.

Keywords: educational internationalization, investigation nets

Introducción 

La internacionalización de la enseñanza superior, como un nuevo 
paradigma en tendencia, puede favorecer la transformación de las 
instituciones de educación superior (ies) hacia la relevancia, con-
forme a la visión y la dinámica propias de la llamada sociedad 
del conocimiento. Esta dimensión es determinante en los procesos 
desarrolladores de las ies, por favorecer su capacidad de dar res-
puesta a los cambios del entorno (Gacel-Ávila y Rodríguez-Rodrí-
guez, 2018).

En este sentido, autores como Didou (2017), González (2017), 
Pol (2017), Sebastián y Barrere (2018), Miranda y Tamarit (2021), 
entre otros, destacan el proceso de internacionalización educativa 
como una vía en tendencia para alcanzar la relevancia social de 
las ies. Sobre todo, con énfasis en la cooperación internacional 
universitaria a través de redes académicas de investigación 

Al respecto, Sebastián (2017) plantea que: 

La formación de redes de cooperación constituye una de las disími-
les formas de asociación y consorcios entre ies de forma bilateral 
y multilateral. Estas pueden adoptarse como modelo organizativo 
y funcional para el desarrollo de la dimensión internacional de las 
universidades. Además, para impulsar la investigación científica, el 
postgrado, el nivel académico y científico de la educación superior 
mediante la internacionalización, por medio de la cooperación a tra-
vés de redes (p. 7).
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En síntesis, los aspectos antes abordados resaltan la pertinen-
cia de las redes de investigación científica en los procesos de in-
ternacionalización educativa, porque esta forma de cooperación 
entre las ies puede contribuir a elevar el quehacer universitario —
producir nueva cultura y hacerla accesible—, a nuevos niveles de 
actuación, pertinencia y calidad, teniendo como referente tanto lo 
global como lo contextual, sus demandas, necesidades y criterios 
de formación, investigación y extensión de las ies. 

Planteamiento del problema 

Los cambios en los esquemas políticos, económicos y sociales del 
mundo contemporáneo en las últimas décadas han hecho necesa-
rio el desarrollo de nuevas competencias humanas, académicas, 
científicas y profesionales en sujetos, organizaciones y sociedad. 
Es decir, el contexto actual ha redefinido el perfil del profesional 
de las ciencias económico-administrativas, al demandar la forma-
ción de sujetos emprendedores, flexibles, con capacidad de per-
manente adaptación y cambio. Para ello se necesita una oferta 
curricular pertinente, innovadora y de oportunidades de forma-
ción a lo largo de toda la vida, aspectos que les exigen a las ies 
que imparten estos programas educativos reformular y actualizar 
permanentemente sus programas, procesos y relaciones, dentro de 
exigentes esquemas de calidad (García et al., 2017).

En relación con el planteamiento anterior, autores como Ga-
cel-Ávila y Rodríguez-Rodríguez (2018) defienden la hipótesis de 
que la internacionalización de la educación superior, sus mecanis-
mos y paradigmas, pueden favorecer la transformación de las ins-
tituciones universitarias, porque, son determinantes en la mejora 
continua de las funciones sustantivas de las ies. 

Sin embargo, para autores como García et al. (2017), en Mé-
xico las ies han incorporado de manera gradual la internacionali-
zación a la dinámica universitaria, lo que plantea una pluralidad 
en las vías y formas de materializar este proceso, y la cual puede 
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desarrollarse en la mayoría de los casos a través de políticas ge-
nerales, normativas institucionales y, en menor medida, a través 
de iniciativas de naturaleza académica: docencia, investigación y 
extensión. 

Para el caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en su 
Plan de Desarrollo Institucional (pdi) para el período 2014-2030, 
se ha identificado un eje temático de internacionalización2 que se 
describe a través de tres objetivos estratégicos y un grupo de ac-
ciones vinculadas a estos. Sin embargo, se necesita establecer me-
canismos que propicien la integración articulada de la dimensión 
internacional en todos los niveles y funciones de la Red de Centros 
Universitarios (UdeG, 2013). 

Al respecto, García et al. (2017) plantean que aún se obser-
va en algunos centros universitarios de la Red que las acciones 
de internacionalización se han visto reducidas a un esquema de 
alianzas y propuestas, con énfasis en la creación de programas 
educativos como los de doble grado, y el predominio del idioma 
inglés como lingua franca en el mundo académico; en la práctica, 
están escasamente vinculadas e impactan en forma casi exclusiva 
en algunas áreas de la Red de Centros Universitarios.

En tales circunstancias, el cuerpo académico de Gestión de 
la Calidad en Redes Internacionales de las Ciencias Económicas 
Administrativas del Departamento de Ciencias Administrativas, 
perteneciente a la División de Estudios Sociales y Económicos, del 
Centro Universitario de la Costa Sur (cucsur), ha identificado la 
necesidad de establecer mecanismos que propicien la integración 
articulada de la dimensión internacional al sistema universitario 
en todos sus niveles y funciones, desde este nivel organizacional 
(García et al., 2017).

2 Este eje temático está integrado por los objetivos: 12. “Desarrollo de 
competencias globales e interculturales en los estudiantes”, 13. “Fomento 
de perfil internacional del personal universitario”, y 14. “Posicionamiento 
y gestión internacional de la Universidad”.
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En relación con lo planteado anteriormente, para el caso del 
programa de licenciatura en Administración se ha identificado un 
grupo de problemáticas relacionadas con la dimensión de interna-
cionalización educativa en sus procesos sustantivos, que inciden 
en la relevancia de este programa educativo (García et al., 2017), 
aspectos que se muestran a continuación: 
1. Insuficiencia en infraestructura, servicios, tecnología, personal 

y financiamiento que permitan el éxito de la gestión del pro-
ceso de internacionalización educativa a escala de centro uni-
versitario, división, coordinación de carrera y departamento. 

2. Las acciones de internacionalización educativa son parciales, 
con impacto asimétrico en el desarrollo del programa de licen-
ciatura en Administración, y en ocasiones se reducen a accio-
nes muy puntuales en las funciones sustantivas que desarrolla 
el centro universitario, la división, la coordinación de carrera 
o el departamento. 

3. Las acciones de cooperación internacional están reducidas a la 
movilidad de estudiantes y académicos, sin mediar una estra-
tegia integral que potencie la pertinencia y la relevancia social 
del programa educativo de licenciatura en Administración. 

4. Escasa o nula proliferación de redes académicas internacionales 
de investigación en materia de las ciencias económico-adminis-
trativas que potencien la dimensión de internacionalización en 
el programa educativo de licenciatura en Administración. 

5. Pocos resultados en la actividad científico-metodológica di-
rigida al desarrollo de capacidades para el fomento de una 
cultura de internacionalización de los procesos sustantivos 
desarrollados a escala de división, coordinación de carrera y 
departamento. 

6. Insuficiencias en la creación de capacidades emprendedoras en 
los egresados, en la satisfacción de las demandas de los secto-
res productivos y de servicios, así como en las exigencias del 
desarrollo socioeconómico del territorio. 
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7. Insuficiencias en el análisis de los factores determinantes para el 
diseño de una estrategia de internacionalización educativa des-
de el programa educativo de la licenciatura en Administración. 

En síntesis, se evidencia como manifestación problémica que 
la dimensión de internacionalización tiene poco impacto en la 
calidad y la pertinencia en las funciones sustantivas que se de-
sarrollan a escala de centro universitario, división, coordinación 
de carrera y departamento para con el programa educativo de la 
licenciatura en Administración, sobre todo en la formación de un 
conjunto de habilidades cognitivas y multiculturales (competen-
cias globales) en los estudiantes, las cuales se pueden potenciar 
por medio de la cooperación internacional universitaria a través 
de redes académicas de investigación, aspecto que permite poten-
ciar la relevancia social del programa educativo en particular, y de 
los profesionales egresados de este, así como del centro universi-
tario en sentido general. 

Por lo tanto, los elementos antes descritos evidencian la situa-
ción problémica que justifica esta investigación y, por consiguien-
te, el siguiente problema científico a resolver. 

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los elementos fundamentales desde el punto de vista 
teórico para el diseño de una estrategia de internacionalización 
educativa, de un programa educacional, a través de redes de in-
vestigación científica?

Objetivo

Atendiendo al enunciado del problema, la presente investigación 
se plantea como propósito fundamental el siguiente objetivo: pro-
porcionar un marco de referencia teórico para el diseño de una 
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estrategia de internacionalización educativa de un programa edu-
cacional, a través de redes científicas de investigación . 

Postulado hipotético de la investigación

Tomando en cuenta la manifestación del problema y el objetivo 
propuesto, se plantea como postulado hipotético de la investiga-
ción que el análisis de las tendencias de la dimensión de interna-
cionalización educativa y de la cooperación internacional a través 
de redes posibilitará la concepción de un marco de referencia teó-
rico para el diseño de una estrategia de internacionalización edu-
cativa de un programa educacional, a través de redes científicas de 
investigación. 

Preguntas de investigación

1. ¿Cuáles son las tendencias del proceso de internacionalización 
educativo? 

2. ¿Qué importancia tienen las redes científicas de investigación 
en el proceso de internacionalización educativa? 

Justificación de la investigación

• Conveniencia: la presente investigación posibilitará concebir 
la dimensión de internacionalización educativa de manera 
más integral a las funciones sustantivas que se desarrollan a 
escala de centro universitario, división, coordinación de carre-
ra y departamento en relación con el programa educativo de 
licenciatura en Administración.

• Relevancia social: se contribuirá a desarrollar la dimensión 
internacionalización educativa, la cual puede favorecer la for-
mación de un conjunto de habilidades cognitivas y multicul-
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turales (competencias globales) en los estudiantes, profesores 
y directivos del centro universitario. 

• Implicaciones prácticas: La investigación propiciará la solu-
ción de un problema real manifiesto en el programa de licen-
ciatura en Administración del cucsur, UdeG y también en 
otras ies mexicanas. 

• Valor teórico: Esta investigación aportará un marco de refe-
rencia teórico, necesario, para diseñar una estrategia de in-
ternacionalización educativa de un programa educacional, a 
través de redes científicas de investigación que posibiliten la 
transformación de la ies hacia la relevancia. 

• Consecuencias del estudio: la investigación proporcionará, 
tanto a los directivos a escala de centro, división, coordinación 
de carrera y departamento como a los profesores que imparten 
docencia en el programa educativo identificado anteriormente, 
información acerca de las tendencias del proceso de internacio-
nalización y de la importancia de las redes de investigación en 
este proceso. Además, aportará las bases de un referente teó-
rico para implementar una estrategia de internacionalización 
educativa y, por consiguiente, el planteamiento de posteriores 
investigaciones con un nivel de complejidad mayor. 

Marco teórico

Análisis conceptual y de las tendencias del proceso 
de internacionalización educativa
Del estudio de la literatura especializada acerca de los enfoques 
conceptuales que abordan el proceso de la internacionalización 
educativa (anexo 1) se pudo comprobar diferentes aristas. Por 
ejemplo, ha sido tratado como una visión continua, orientada al 
futuro, multidimensional, interdisciplinaria y con capacidad de 
liderazgo para responder y adaptarse apropiadamente a un en-
torno externo cada vez más diverso, con perspectiva global y en 
constante cambio (Sánchez, 2017; González, 2017), proceso de 
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integrar una dimensión internacional e intercultural a las funcio-
nes de enseñanza, investigación y servicio de la institución (Didou, 
2017; Franco et al., 2019). 

Sin embargo, en la mayoría de los casos se hace referencia 
a las relaciones que se producen entre ies a escalas nacional e 
internacional, a través de sus funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión (García et al., 2017; Sebastián, 2017; 
Pérez-García et al., 2018; Miranda y Tamarit, 2021). En aras de 
contribuir a transferir el conocimiento científico y fortalecer la 
proyección institucional hacia la relevancia. 

Por lo tanto, lo anterior evidencia que los enfoques y modelos 
para desarrollar estrategias de internacionalización educativa es-
tán marcados por políticas institucionales y gubernamentales. Por 
esa razón, los objetivos y metas de ese proceso pueden variar de 
una ies a otra. En este sentido, Knight (citado por García et al., 
2017) plantea que se distinguen cuatro enfoques de este proceso: 
el institucional, los programas internacionales, el desarrollo de 
competencias globales y el vinculado con la estructura organiza-
cional de las ies. 

Además, se debe tomar en cuenta, según Gacel-Ávila y Rodrí-
guez-Rodríguez (2018), para el desarrollo del proceso de interna-
cionalización, qué tipo de estrategia institucional se desarrollará, 
sea programática u organizacional, según los propósitos que se 
aspira alcanzar con ella, porque ambas plantean objetivos y vías 
para su materialización diferentes. También, en este sentido, hay 
que destacar las propuestas de Sebastián (2017), quien plantea 
que, para la política institucional de internacionalización de una 
ies, se debe considerar la planeación estratégica, la adecuación a 
la normatividad institucional, la creación de estímulos e incentivos 
y el fortalecimiento de la gestión universitaria en esta dirección. 

Otro elemento a tener en cuenta para el diseño de estrategias 
de internacionalización está relacionado con el aporte hecho por 
Sánchez (2017). Este investigador resalta que la movilidad es una 
de las herramientas clave que hacen posible las estrategias de in-
ternacionalización educativa, al identificar indicadores que vali-
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den dicha herramienta como elemento de éxito en las políticas de 
internacionalización (p. 71).

También se debe destacar el aporte de García et al. (2017), 
quienes plantea que en la formulación de estrategias de interna-
cionalización educativa se debe tener presente la importancia de 
las redes académicas; en este sentido plantean: 

…las redes académicas permiten a investigadores, académicos y estu-
diantes trabajar de forma colaborativa, compartiendo información, 
recursos a distancia, infraestructura y servicios para responder a sus 
necesidades y a las exigencias del desarrollo de las universidades y 
de sus respectivos programas educativos. Por lo tanto, se convierten 
en incubadoras de cooperación a partir de las interacciones entre sus 
asociados al contribuir a generar múltiples productos y resultados 
tangibles e intangibles (p. 9).

El autor coincide con García et al.. (2017) en que en la ac-
tualidad se manifiestan varias tendencias respecto del proceso de 
internacionalización educativa, tales como: 
1. Las ies están favoreciendo el desarrollo de estrategias de coo-

peración internacional e integración, con el propósito de redu-
cir las insuficiencias en la relevancia social de la universidad. 

2. La cooperación internacional a través de redes académicas 
formadas por ies de diferentes países está obligando a las uni-
versidades a flexibilizar y mejorar sus programas de coopera-
ción internacional e integración, con el fin de alcanzar niveles 
internacionales de calidad.

Las redes académicas se convierten en incubadoras de coo-
peración internacional entre las ies, a partir de las interacciones 
entre sus asociados, por contribuir a generar múltiples productos 
y resultados tangibles e intangibles que favorecen la pertinencia y 
la relevancia social de los centros de educación desarrolladores de 
este tipo de acción. 
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En síntesis, el desarrollo de estrategias de cooperación inter-
nacional e integración entre las ies está marcando un nuevo pa-
radigma en los centros educacionales y en las políticas públicas 
vinculadas con el sector educacional. Por otro lado, las redes aca-
démicas se han convertido en un medio que está favoreciendo el 
desarrollo del proceso de internacionalización educativa, y a su 
vez la pertinencia y la relevancia social de las ies que desarrollan 
este tipo de acciones. 

Importancia de las redes de investigación científicas 
en el proceso de internacionalización educativa
Según Gacel-Ávila y Rodríguez-Rodríguez (2018), la internacio-
nalización es una de las tendencias clave para transformar la edu-
cación terciaria en todo el mundo y adaptarla a las demandas de 
una sociedad global, multicultural y altamente competitiva, por 
lo que resulta estratégico para las instituciones educativas lati-
noamericanas y caribeñas construir capacidades que les permitan 
implementar con éxito su proceso de internacionalización. 

El autor coincide con las autoras antes citadas en que las acti-
vidades de internacionalización deben ser parte de una estrategia 
institucional comprehensiva y transversal a todo el quehacer uni-
versitario, con el fin de transformar su forma de enseñar, investi-
gar, difundir la cultura y prestar servicios a la sociedad. 

De igual forma, Sebastián y Barrere (2018) plantean que en 
los últimos años la dimensión internacional está marcando el 
desarrollo de la investigación científica, en mayor medida por la 
asociación de investigadores en equipos que se organizan para la 
ejecución de proyectos con un enfoque transdisciplinar. Por esa 
razón, se ha dado lugar a equipos de investigación más comple-
jos, heterogéneos, y a la modalidad de las redes de investigación. 
Por lo tanto, la composición de equipos de investigación con un 
carácter institucional, tomando como base las redes académicas, 
está marcando considerablemente una expresión de la internacio-
nalización de los procesos de investigación. 
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El autor coincide con el planteamiento hecho anteriormente, 
acerca de la importancia de las redes en los procesos de interna-
cionalización de las funciones sustantivas de los centros de edu-
cación, por constituir esta forma de cooperación entre las ies una 
tendencia creciente a generar movilidad, intercambio de estudian-
tes y profesores, desarrollo conjunto de posgrados, intercambios 
de experiencias y modelos de gestión universitaria, entre otros as-
pectos. Su conformación puede tener distintos niveles: universida-
des, departamentos o profesores e investigadores universitarios.

En síntesis, los aspectos antes planteados constituyeron las 
bases para el planteamiento del marco de referencia teórico a pro-
porcionar para el diseño de una estrategia de internacionalización 
educativa de un programa educacional, a través de redes científi-
cas de investigación. 

Metodología

En relación con los elementos planteados anteriormente y con el 
objetivo del presente trabajo, el tipo de estudio es exploratorio. 
Por consiguiente, el diseño apropiado para la investigación es no 
experimental de tipo transaccional. La observación científica y la 
revisión documental constituyen la estrategia metodológica de-
terminante, por lo que se emplearon los métodos de nivel tanto 
teórico como empírico. 

Dentro de los métodos teóricos empleados se destacan el his-
tórico-lógico en el estudio de la evolución y tendencias del proceso 
de internacionalización de la educación superior, el de análisis-sín-
tesis para procesar la información obtenida durante la revisión 
documental, a partir de la caracterización y la conceptualización 
del objeto de investigación, así como para la formulación de las 
conclusiones, y el hipotético-deductivo para la fundamentación 
del marco de referencia teórico a proporcionar acerca de la inter-
nacionalización educativa. 
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Los métodos empíricos empleados fueron, fundamentalmente, 
la observación científica y la revisión documental. La importancia 
del trabajo radica en la fundamentación de un marco de referencia 
teórico, que sustenta un proceder para diseñar una estrategia de 
internacionalización educativa a través de redes de investigación 
científicas. 

Análisis de los resultados 

A partir de la revisión de las investigaciones de autores como Gar-
cía et al. (2017), Gacel-Ávila y Rodríguez-Rodríguez (2018), Ga-
rrido et al. (2018), Sebastián (2017) y Pérez-García et al. (2018), 
entre otros, se pudo corroborar que las redes de académicas de in-
vestigación están marcando la manifestación de varias tendencias 
en el proceso de internacionalización educativa en las siguientes 
direcciones: 
1.  Las ies están favoreciendo el desarrollo de estrategias de coo-

peración internacional e integración, con el propósito de redu-
cir las insuficiencias en la relevancia social de la universidad, 
al establecerse una cultura de trabajo en redes académicas. 

2. Los organismos mundiales y nacionales están proporcionando 
apoyo financiero mediante la cooperación Internacional a tra-
vés de redes académicas formadas por ies de diferentes países. 
Ello obliga a las universidades a flexibilizar y mejorar sus pro-
gramas de cooperación Internacional e integración, con el fin 
de alcanzar niveles internacionales de calidad.

3. Las redes académicas se convierten en incubadoras de coope-
ración, a partir de las interacciones entre sus asociados, al con-
tribuir a generar múltiples productos y resultados tangibles e 
intangibles que favorecen la pertinencia y la relevancia social 
de las ies desarrolladoras de este tipo de acción. 

4. Las redes académicas están articulando diferentes equipos de 
investigación que se asocian para el desarrollo de un proyecto 
acordado conjuntamente, mediante la participación y la cola-
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boración mutua. Esto está provocando que las redes se consi-
deren, en la actualidad, una expresión de la internacionaliza-
ción de los procesos de investigación de las ies. 

Al respecto, son varios los autores que destacan el impulso 
que le imprimen las redes académicas de investigación, como ejes 
de integración y cooperación internacional de las ies (Oto, 2020); 
por ejemplo, las experiencias en el campo de las ingenierías y la 
tecnología (Bustos-Aguirre y Crôtte-Ávila, 2019), en las ingenie-
rías agropecuarias (Franco, Palacios y Pérez, 2019), y en el forta-
lecimiento de los sistemas educativos policiales en el marco de la 
Red de Internacionalización Educativa Policial (rinep) en Colom-
bia, México y Honduras (Guerrero Nieto, 2020), entre otras. Sin 
embargo, no son muy generalizables los procederes y las buenas 
prácticas en todas las ciencias; de igual forma, en muchos casos se 
carece de referentes teóricos para su materialización.

A partir de los elementos antes expuestos se concibió un mar-
co de referencia teórico para el diseño de una estrategia de in-
ternacionalización educativa a través de redes científicas para el 
programa educativo de administración del cucsur, UdeG. El di-
seño simplificado del marco de referencia teórico de la estrategia 
propuesta se muestra en el anexo 2; a continuación se explica 
cada una de las etapas que lo conforman:

1. Etapa facto perceptible. Tiene como principal propósito 
identificar el potencial de internacionalización educativa del pro-
grama educativo seleccionado. Incluye una fase dirigida al diag-
nóstico de las funciones sustantivas en relación con la dimensión 
de internacionalización educativa, a escala de centro universita-
rio, división, coordinación de carrera y departamento, en relación 
con el programa educativo de licenciatura en administración. Esto 
puede favorecer que se identifiquen los recursos (factores determi-
nantes) que conforman dicho potencial. 

Se sugiere emplear fundamentalmente, como técnica, la re-
visión documental del Plan de desarrollo Institucional del cuc-
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sur-UdeG, el plan de estudio del programa educativo objeto de 
análisis, así como los planes de las actividades sustantivas de 
docencia, investigación y vinculación concebidos en los distintos 
niveles organizativos de la ies en relación con el programa educa-
tivo seleccionado. Se concibe, como principal salida de la primera 
etapa, la nominalización de los factores determinantes del poten-
cial de internacionalización educativa del programa seleccionado, 
lo cual constituye un insumo necesario para las restantes etapas 
del marco de referencia teórico propuesto de internacionalización 
educativa. 

2. Etapa analítica. Tiene como principales propósitos tanto el 
análisis situacional como el estructural del potencial de interna-
cionalización educativa del programa seleccionado. 

En el caso del análisis situacional se propone desarrollar las 
siguientes fases: 1) clasificación y evaluación de los factores deter-
minantes del potencial de internacionalización educativa del pro-
grama seleccionado, 2) determinación del nivel de potencialidad 
de los factores determinantes de la internacionalización educativa, 
y 3) el posicionamiento situacional de los factores condicionantes. 

Cinco aspectos transversalizan las tres fases del análisis situa-
cional: a) la selección de las características que permitirán evaluar 
los factores determinantes del potencial de internacionalización 
educativa, b) la correcta determinación y selección del grupo de 
expertos,3 que constituye una premisa para garantizar la calidad 
de la evaluación planteada, c) la evaluación de los recursos me-
diante las características seleccionadas, d) el análisis del nivel de 

3 Grupo de personas con un grado de experiencia del asunto a investigar o 
a tratar, denominados expertos, quienes son consultados reiteradamente 
sin intercambios directos y por un procedimiento establecido (Método 
Delhi), mediante el cual se puede obtener el más confiable en el consenso 
de opiniones de un conjunto de expertos. Precisamente, consiste en un 
proceso iterativo de encuestas (rondas) a cada experto de forma individual, 
evitando la interacción entre ellos. Es un método muy empleado en los 
estudios cualitativos. 
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potencialidad de cada factor determinante de la internacionali-
zación educativa mediante el cálculo de los índices capacidad de 
uso y posibilidad de incrementar el uso, y e) el posicionamiento de 
los factores determinantes en un plano de cuatro cuadrantes que 
relacione los dos índices identificados anteriormente, atendiendo 
a la siguiente clasificación de los factores determinantes del poten-
cial de internacionalización educativa: básicos, óptimos, críticos 
y latentes. 

Se concibe como salida fundamental la concepción de las 
matrices para la clasificación y la evaluación de los factores del 
potencial de internacionalización educativa del programa y del 
índice de potencialidad de los factores condicionantes internacio-
nalización educativa del programa.

De igual forma para el caso del análisis estructural4 se propo-
ne desarrollar las siguientes fases: 1) determinación de las relacio-
nes de los factores determinantes del potencial de internacionali-
zación educativa del programa seleccionado, 2) determinación del 
posicionamiento estructural de cada factor en un plano de motri-
cidad-dependencia, y 3) la determinación de líneas estratégicas y 
escenarios de desarrollo institucional para la internacionalización 
educativa del programa seleccionado. Se debe emplear como prin-
cipal técnica el análisis estructural (metodología de la prospectiva 
estratégica), de conjunto con el criterio de expertos para el trata-
miento de la información referida en cada una de las fases de este 
tipo de análisis.

4 Herramienta de la prospectiva estratégica diseñada para vincular ideas. 
Permite describir el sistema objeto de análisis gracias a una matriz que une 
todos sus componentes. Mediante el análisis de estas relaciones, el método 
permite destacar las variables esenciales para la evolución del sistema. 
Tiene la ventaja de estimular la reflexión dentro de un grupo de expertos 
y hacer que las personas analicen ciertos aspectos que algunas veces son 
poco intuitivos. Se emplea fundamentalmente en estudios cualitativos. Esta 
técnica prospectiva se aplica con el software micmac (Matriz de Impactos 
Cruzados-Multiplicación Aplicada a una Clasificación). 



272

García López

Se conciben como salidas fundamentales los factores clave de-
terminantes del potencial de internacionalización educativa, el po-
sicionamiento de estos factores claves según el nivel de influencia 
y dependencia, así como la identificación de las líneas estratégicas 
y los escenarios prospectivos del desarrollo institucional para la 
internacionalización educativa de la ies. 

3. Etapa propositiva. Tiene como propósito el diseño de la es-
trategia de internacionalización educativa del programa seleccio-
nado. Se propone desarrollar las siguientes fases: 1) la selección 
de acciones y funciones sustantivas del programa académico a 
internacionalizar y 2) la creación de redes académicas para la in-
ternacionalización educativa del programa seleccionado. Se debe 
emplear como principal técnica el criterio de expertos para el tra-
tamiento de la información referida en cada una de las fases de 
esta etapa. Se plantean como salidas fundamentales la descripción 
de iniciativas y acciones sustantivas a internacionalizar en relación 
con el programa académico por internacionalizar, y la creación y 
gestión de una red académica que propicie la internacionalización 
del programa seleccionado a partir de las funciones sustantivas 
que desarrolla toda ies, además de la concepción de un plan de 
actuación de la red académica para el período seleccionado. 

En síntesis, los resultados obtenidos de la revisión documental 
y la observación científica de la manifestación de la dimensión 
internacionalización a escala de centro universitario, división, 
coordinación de carrera y departamento en relación con el pro-
grama educativo de licenciatura en Administración contribuyeron 
en gran medida al cumplimiento del objetivo de la presente inves-
tigación, al proporcionar un marco de referencia teórico para el 
diseño de una estrategia de internacionalización educativa de un 
programa educacional a través de redes de investigación científica. 
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Conclusiones

1. En la mayoría de las ies mexicanas:
• No existe la misma percepción de la importancia y la ne-

cesidad del proceso de internacionalización educativa y su 
papel en alcanzar un impacto significativo en la calidad y 
la pertinencia de las ies.

• En muchos casos el proceso de internacionalización edu-
cativa no es una prioridad, y aún son insuficientes los co-
mités de internacionalización a cargo de la elaboración, 
la implementación y la supervisión de políticas, planes y 
estrategias de internacionalización. 

2. Para lograr implementar estrategias de internacionalización 
educativa, los pdi de las ies deben convertirse en el soporte o 
la base institucional para su materialización al conjugarse los 
aspectos de naturaleza académica y administrativas; es decir, 
cuando se integra en la misión y en las políticas de desarrollo 
institucional. 

3. La dimensión internacionalización en las ies la requiere movi-
lidad académica de estudiantes, docentes e investigadores; la 
formulación de programas de doble titulación; el desarrollo de 
proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización 
del currículo, así como la conformación de redes internacio-
nales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo 
de sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior, entre otros.

4. En la actualidad las redes académicas cumplen, en el marco 
de las políticas y curso de acción de las ies para la internacio-
nalización, una función significativa en la cooperación uni-
versitaria internacional, al desarrollar en muchas ocasiones 
una reingeniería organizativa y el establecimiento de procesos 
complementarios de gestión en las universidades enfocadas al 
exterior. 
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Recomendaciones

Con la presente investigación se encontraron diferentes vacíos que 
llevan a recomendar seguir estudiando en futuras investigaciones, 
tales como: profundizar en el marco teórico propuesto para el 
diseño de una estrategia de internacionalización educativa con un 
enfoque transdisciplinar, validar empíricamente la estrategia pro-
puesta en el programa educativo seleccionado y estudiar la posibi-
lidad de su contextualización en otros programas educativos de la 
División de Estudios Sociales y Económicos. 
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Anexo 1

Tabla 1. Posiciones autorales sobre el concepto de 
internacionalización educativa

Autores Posiciones
(Ellingboe, 1998 
citado por Sánchez, 
2017)

Debe caracterizarse por una visión continua, orientada al futuro, 
multidimensional, interdisciplinaria y con capacidad de liderazgo. 
Debe involucrar a todas las partes interesadas, con el fin de cam-
biar la dinámica interna de una institución para responder y adap-
tarse apropiadamente a un entorno externo cada vez más diverso, 
con perspectiva global y en constante cambio.

González (2017) Es considerada como una influencia de cambio y determinación de 
la educación superior, a medida que evoluciona para responder a 
los desafíos del contexto actual.

Diduo (2017) Los procesos de internacionalización de la educación superior ex-
presan filiaciones ideológicas contrastadas. A su vez, estas reflejan 
una pluralidad de posturas políticas ante la diversidad de los pro-
cesos de integración sub y extra regional.

Pol (2017) La internacionalización se ofrece como la posibilidad de una nueva 
modalidad de relacionamiento interinstitucional y de articulación 
programática del proyecto de desarrollo académico e institucional.

García et al. (2017) Conjunto de actividades realizadas entre ies que, a través de múl-
tiples acciones y actividades, consiguen una sociedad, la coopera-
ción en los ámbitos de la política y la gestión institucional de sus 
procesos sustantivos, tales como docencia, investigación y exten-
sión de la cultura, para la mejora de la calidad de estos procesos, 
en aras de contribuir a transferir el conocimiento científico y forta-
lecer la proyección institucional hacia la relevancia. 

Tünnermann (2018) Considera la internacionalización como un componente de la soli-
daridad internacional y un instrumento de primer orden para in-
crementar la eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Gacel-Ávila y 
Rodríguez-Rodríguez 
(2018)

Constituye el proceso intencional de integrar una dimensión inter-
nacional, intercultural y global en los propósitos, las funciones y 
la provisión de la educación terciaria, que busca incrementar la 
calidad de la educación y la investigación para todos los estudian-
tes y el personal de las instituciones, con la finalidad de hacer una 
contribución significativa a la sociedad

Sebastián (2018) La internacionalización es una característica del ámbito de la in-
vestigación, por ser resultado de las expresiones de la dimensión 
internacional en las políticas científicas, en los múltiples actores, 
en las actividades, en los resultados y en los impactos asociados 
con ella.
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Resumen

El presente estudio tiene como propósito principal dar a conocer 
los resultados del diagnóstico realizado en la División de Estudios 
Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa Sur, el 
cual comprende los programas educativos de Abogado, Adminis-
tración, Contaduría y Turismo, e identificar las repercusiones que 
han tenido los docentes por el cambio de la modalidad educativa 
presencial a la virtual debido al confinamiento por la pandemia 
de covid-19; ello le aporta novedad al estudio, ya que otras inves-
tigaciones realizadas han tomado como principal sector el estu-
diantil. Para ello se aplicó un instrumento de medición a través de 
la plataforma de Google Forms a los profesores, y posteriormente 
se llevó a cabo un análisis de los resultados. En estos se observa 
que las principales repercusiones se relacionan con actualización 
y capacitación docente en el manejo de las tic para adaptarse 
a la nueva modalidad, y para poder tener un proceso enseñan-
za-aprendizaje adecuado. También se adquirieron insumos que les 
permitieran adaptarse a la virtualidad, lo que incide en aspecto de 
tipo económico; por último, han tenido repercusiones fisiológicas 
y emocionales por la carga laboral desde casa. Otros resultados 
muestran el incremento en el uso y la variedad de herramientas 
tecnológicas para el apoyo académico, como plataformas digita-
les, redes sociales, aplicaciones de videollamadas o de entornos 
colaborativos, y los beneficios obtenidos a través de su utilización.

Palabras clave: modalidad educativa, contingencia sanitaria, co-
vid-19, perspectiva del docente

Abstract

The main purpose of this study is to present the results of the 
diagnosis carried out in the Division of Social and Economic Stu-
dies of the University Center of the South Coast, which includes 
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the educational programs of Lawyer, Administration, Accounting 
and Tourism. In addition, to identify the repercussions that tea-
chers have had due to the change from the face-to-face educa-
tional modality to the virtual one due to confinement due to the 
covid-19 pandemic, which brings novelty to the study since other 
investigation carried out have taken as the main sector the stu-
dent. For this, a measurement instrument was applied through 
the Google forms platform to the teachers and later an analysis of 
the results was carried out. In these, it is observed that the main 
repercussions are related to updating and teacher training in the 
management of icts to adapt to the new modality, and to be able 
to have an adequate teaching-learning process; Inputs were also 
acquired that would allow them to adapt to virtuality, focusing on 
economic issues; finally, they have had physiological and emotio-
nal repercussions due to the workload from home. Other results 
show the increase in the use and variety of technological tools 
for academic support, such as digital platforms, social networks, 
video calling applications or collaborative environments and the 
benefits obtained through their use.

Keywords: educational modality, health contingency, covid-19, 
teacher’s perspective

Introducción

En la actualidad, los cambios que se viven en la sociedad reflejan 
los actos y la conciencia individual de cada uno de los miembros 
que la conforman. Como bien es sabido, hoy en día se atraviesa 
una fuerte contingencia sanitaria, que ha afectado diferentes as-
pectos de la sociedad no solo en materia de salud, sino tambien 
en aspectos sociales, laborales, económicos y educativos, por solo 
mencionar algunos. Sin embargo, la manera en que cada cual la 
afronta y percibe es diferente, dependiendo de las condiciones y 
los contextos que lo rodean. Sin lugar a dudas, la percepción de la 
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crisis sanitaria por covid 19 y la forma en que se enfrenta tienen 
que ver incluso con las generaciones, la adaptabilidad a los cam-
bios y otros factores, internos o externos, así como con los medios 
de comunicación accesibles y capaces de transmitir la información 
en el momento en que sucede, a diferencia de otras contingencias 
presentadas en otra época o en otro momento; tiene que ver, ade-
más, con el acceso que se tiene a la información y la capacidad de 
entender lo que sucede. 

Por lo tanto, el cambio repentino que se vive debido a la pan-
demia de la covid afecta a todos los niveles de educación en cual-
quier país del mundo. Sus características sociales lo hacen vulne-
rable a estos fenómenos externos y obligan a que internamente se 
busquen estrategias para salir adelante. Esto significa que “desde 
la psicología, se pueden analizar dichos factores internos, como 
los elementos del contenido de la actividad de enseñanza-aprendi-
zaje” (Solovieva y Quintanar, 2020, p. 2), y cuáles son las debilida-
des del método de enseñanza que impiden o dificultan al sistema 
responder de forma efectiva ante las necesidades sociales actuales. 

Los protagonistas del proceso educativo son docentes y alum-
nos; al respecto, Solovieva y Quintanar (2020) explican que am-
bos “sienten algo, opinan algo, se preocupan por algo y tienen 
intereses, motivaciones y una comprensión determinada de los he-
chos” (p. 3) además de que no recomiendan estudiarlos sin tomar 
en cuenta que cada uno vive sus propias batallas. En este sentido, 
el propósito de esta investigación es realizar un diagnóstico de las 
repercusiones del cambio de modalidad presencial a modalidad 
virtual desde la perspectiva de los docentes, ya que se ha estudiado 
la opinión de los alumnos y es importante tomar en cuenta la del 
personal docente.

Antecedentes

El 31 de diciembre de 2019, el municipio de Wuhan, en la provin-
cia de Hubei, China, informó sobre un grupo de casos de neumo-
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nía de causa desconocida. El 9 de enero de 2020, el Centro Chino 
para el Control y la Prevención de Enfermedades identificó un 
nuevo coronavirus, sars-CoV-2, como el agente causante de ese 
brote. El 30 de enero de 2020, con más de 9,700 casos confirma-
dos en China y 106 casos confirmados en otros diecinueve países, 
el Director General de la Organización Mundial de la Salud (oms), 
declaró que el brote era una emergencia de salud pública de interés 
internacional (pheic), aceptando los consejos del Comité de Emer-
gencia del Reglamento Sanitario Internacional (rsi). El 11 de febre-
ro, siguiendo las mejores prácticas de la Organización Mundial de 
la Salud para nombrar nuevas enfermedades infecciosas humanas, 
la oms denominó a la enfermedad covid-19, abreviatura de “enfer-
medad por coronavirus 2019” (ops, 2020, pp. 1-9). 

Debido a esta situación, el proceso de enseñanza actual se vio 
afectado por la pandemia; por lo tanto, los planteles educativos 
han buscado alternativas y estrategias para que el conocimiento 
de los maestros sea transmitido de forma ágil y eficiente a los 
alumnos. Por esta razón, se ha optado por impartir las clases por 
medio de plataformas digitales, así como videoconferencias, uti-
lizando las tic emplean en la actualidad. Como es conocido, es 
necesario que el profesor utilice las nuevas tecnologías en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, para que el conocimiento se pueda 
transmitir de una mejor manera y para lograr un aprendizaje sig-
nificativo (Lobato, 2020, p. 10).

Planteamiento

Hablar de educación exige esclarecer términos como modelos de 
enseñanza-aprendizaje y modalidades educativas. Para los inte-
grantes de la comunidad educativa se trata de conceptos conoci-
dos y utilizados frecuentemente, pero el resto de las personas no 
tiene muy claro de qué se trata; por lo tanto, es necesario hacer 
una breve explicación. Por ejemplo, entre los modelos de ense-
ñanza- aprendizaje se tiene el modelo constructivista, el cual ha 
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ganado popularidad en el nivel medio superior y en el superior en 
México, principalmente por el enfoque hacia el estudiante, como 
responsable de su propio aprendizaje, basado en los recursos pro-
porcionados por el docente, quien se convierte en facilitador y 
guía del proceso, pero deja de ser protagonista de este. En cuanto 
a modalidad educativa, Barroso (2006, p. 3) la define como, “la 
forma específica de ofrecer un servicio educativo con relación a 
los procedimientos administrativos, estrategias de aprendizaje y 
apoyos didácticos”. Las modalidades más comunes son: presen-
cial, no presencial y mixta.

 Hasta el mes de febrero de 2020, la Universidad de Guadala-
jara contaba con el sistema de universidad virtual y con la red uni-
versitaria, donde se impartían clases bajo la modalidad presencial. 
Tomando en cuenta las indicaciones oficiales, se tuvo la necesidad 
de llevar a cabo el cambio a la modalidad no presencial, debido 
a la pandemia por sars-CoV-2. Ello ha tenido consecuencias de 
diversa índole en el ámbito educativo, tanto en estudiantes como 
en docentes. En los diferentes niveles educativos, esta contingencia 
obligó a tomar la decisión de suspender clases de manera pre-
sencial y, por lo tanto invitar a los actores del proceso enseñan-
za-aprendizaje a quedarse en casa como parte del confinamiento, 
sobre la base de las recomendaciones de la mesa de salud. Sin em-
bargo, este confinamiento propició diversos efectos derivados de 
la nueva normalidad. En el caso de la Universidad de Guadalajara, 
se emitieron diferentes circulares a partir del 17 de marzo, cuando 
se dio la orden oficial del inicio del confinamiento, y fue así como 
se publicó la circular núm. 4, por indicaciones de las autoridades 
de la administración central, donde se informó a la comunidad 
universitaria de la necesidad de permanecer en casa, y se autorizó 
la realización de actividades a través de la dinámica del trabajo en 
casa (home office), y solo se permitió el ingreso a las instalaciones 
universitarias al personal administrativo que forma parte de los 
procesos que realizan actividades esenciales. La circular establece:

@CITA = Con el fin de reducir los impactos del Covid-19, 
en nuestra comunidad universitaria, y acatando las medidas de 
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prevención recomendadas en materia de salud, el Doctor Ricardo 
Villanueva Lomelí, Rector General de esta Casa de Estudio, en 
acuerdo con el Consejo de Rectores, ha determinado la suspensión 
de las clases presenciales a partir del martes 17 de marzo para los 
alumnos de nivel medio superior y superior (licenciatura y posgra-
do) (UdeG, 2020, párr. 1).

 Es así como las universidades han dado un giro de trescientos 
sesenta grados, al tomar un conjunto de medidas basadas en las 
indicaciones recibidas, con el propósito principal de preservar la 
salud y el bienestar de sus alumnos y docentes, gestionando tam-
bién los medios y recursos tecnológicos para continuar con las 
actividades académicas de manera virtual.  

Así lo refieren Sánchez et al. (2020, p. 3), al expresar que los 
docentes dejaron el salón de clase tradicional al que han estado 
acostumbrados por décadas, para convertirse de manera obligada 
en usuarios de las herramientas tecnológicas que existen e inte-
ractuar a distancia entre ellos mismos y sus estudiantes, al tiempo 
que tienen que atender las presiones personales del confinamiento 
y sus implicaciones económicas, de salud y afectivas, de la misma 
manera que los estudiantes, que permanecen en casa sin dejar de 
atender sus actividades escolares, adaptándose con los recursos 
que tienen y que requieren para ello. En algunos casos, tienen que 
salir a trabajar para aportar al gasto familiar, compartir equipo 
con hermanos o familiares, o contratando datos para conectarse 
a sus clases. Son muchos los efectos que se reflejado en los actores 
del proceso educativo, y que es indispensable analizar para gene-
rar un diagnóstico de las repercusiones que han tenido, además de 
tener que asumir los posibles efectos de la pandemia en la salud, 
las emociones y la economía. 

Es de suma importancia generar un diagnóstico que determine 
cuáles son las principales repercusiones de esta pandemia. Los es-
tudios surgidos a raíz de esta contingencia tienen su interés centra-
do principalmente en los estudiantes, quienes se han visto perjudi-
cados en gran medida. En cambio, el sector docente ha sido muy 
poco estudiado o tomado en cuenta, aunque ellos han destinado 
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recursos personales, como dinero, equipo personal, e intimidad 
de su hogar, al realizar las conferencias y clases; por ello en este 
estudio son el principal segmento a estudiar.

Pregunta de investigación

• ¿Cuáles han sido las principales repercusiones del cambio de 
modalidad educativa de presencial a virtual durante el confi-
namiento por covid 19, desde la perspectiva del docente?

Objetivo general

• Realizar un diagnóstico para identificar las principales reper-
cusiones que ha tenido en el personal docente el cambio de la 
modalidad educativa presencial a la virtual, en los aspectos 
académico, económico y psicosocial.

Objetivos específicos

• Diseñar un instrumento de medición para identificar las prin-
cipales variables respecto de las repercusiones que ha tenido 
el cambio de modalidad educativa, desde la perspectiva del 
docente.

• Identificar las repercusiones del cambio de modalidad educati-
va, desde la opinión del personal académico, para el desarrollo 
adecuado de estrategias en el proceso educativo.

Justificación

La presente investigación tiene como propósito principal generar 
un diagnóstico que determine cuáles son las principales repercu-
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siones de la pandemia por covid-19. Los estudios aparecidos a raíz 
de esta contingencia tienen su interés centrado principalmente en 
los estudiantes, quienes se han visto perjudicados en gran medida. 
No obstante, este estudio generará conocimiento de gran utilidad 
para el sector educativo, al dar a conocer cuáles han sido las prin-
cipales repercusiones desde la perspectiva del docente, quien se ha 
visto subvalorado y hasta cierto punto excluido del sector de la 
población vulnerable, por los cambios suscitados.

Sobre su alcance, la realización del diagnóstico sobre las re-
percusiones que ha tenido el cambio de modalidad educativa pre-
sencial a virtual debido al confinamiento por la pandemia de co-
vid-19 desde la perspectiva del docente, tomando como marco de 
referencia una institución de educación superior (ies). Se aplicará 
un estudio de caso en uno de los centros regionales que forman 
parte de la Red de la Universidad de Guadalajara, el Centro Uni-
versitario de la Costa Sur, ubicado en Autlán de Navarro, Jalisco. 
Dentro de esta ies, se delimitará la aplicación del instrumento a 
la División de Estudios Sociales y Económicos, conformada por 
cuatro programas educativos (pe): Abogado, licenciatura en Ad-
ministración, licenciatura en Contaduría Pública y licenciatura en 
Turismo.

Los resultados se agrupan en las implicaciones fisiológicas, 
psicológicas, económicas y labores en los docentes, lo cual podrá 
utilizarse en la institución para el desarrollo y la implementación 
de estrategias de reforzamiento para el personal académico. Cabe 
señalar que para la aplicación del diagnóstico se usaron tecno-
logías de la información, en congruencia con la nueva forma de 
trabajo en materia educativa.

Sin lugar a dudas, muchas de las investigaciones realizadas a 
raíz de la contingencia se han hecho con el propósito de generar 
estudios que tengan un beneficio para la sociedad, basados en los 
principios de responsabilidad social, relacionados con aspectos de 
salud, económicos o académicos, entre otros, que generen un im-
pacto positivo o que tengan un beneficio para la sociedad. En este 
sentido, la utilidad de este estudio a escala social se tendrá de for-
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ma indirecta, ya que, al identificar las condiciones de los docentes, 
se podrán planificar proyectos que permitan aplicar estrategias y 
acciones para el desarrollo de las mismas, con la firme intención 
de la mejora de la educación.

Por último, se debe señalar que los resultados del presente es-
tudio serán difundidos a través de revistas científicas, capítulos de 
libro y presentación de ponencias en foros o seminarios de inves-
tigación educativa. Se trata de una investigación con importancia, 
utilidad y relevancia social.

Marco Teórico

El estrés laboral entre docentes universitarios
El presente trabajo tiene su fundamento en diversas teorías so-
ciales, dentro de las cuales se encuentran la psicología y el estrés 
laboral, satisfacción en el trabajo y por último la capacidad de 
adaptación al cambio como factores de riesgo de la salud en el 
profesorado universitario de la Universidad de Guadalajara, como 
resultado de la pandemia por covid-19.

Según Fernández-Montalvo y Garrido (1998), realizar un tra-
bajo ayuda al ser humano a conseguir los medios económicos su-
ficientes para tener una vida acorde con sus estándares y satisfacer 
sus necesidades. No obstante, contar con un empleo también tiene 
un significado psicológico, relacionado con pertenecer a la socie-
dad y ser útil a ella. Las condiciones laborales adecuadas permiten 
al empleado desempeñarse de mejor manera al tener a su alcance 
lo necesario para llevar a cabo su labor y evitar un desgaste o 
riesgo en su persona. Además, permite al individuo ser más pro-
ductivo en lo que realiza y, por ende, permite a la organización el 
logro de sus objetivos empresariales.

En este sentido, el estrés laboral ocupa un lugar preponderan-
te en este aspecto; en el caso de los profesores, estos, desde hace 
más de quince años, se han visto cada vez más involucrados en 
adecuaciones curriculares y adaptaciones a las tecnologías como 
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resultado de los cambios vertiginosos de la sociedad actual y las 
modificaciones en los programas y enfoques educativos. Cuando 
un docente se encuentra estresado por su trabajo no rinde de la 
misma manera que cuando se encuentra relajado y satisfecho con 
lo que hace, lo que repercute directamente en su labor académica 
y afecta su capacidad de enseñanza, poniendo en riesgo con esto 
el proceso completo. En este sentido podemos enmarcar el deno-
minado estrés laboral asistencial, o síndrome de burnout, como 
una “respuesta al estrés crónico en el trabajo (a largo plazo y acu-
mulativo), con consecuencias negativas a nivel individual y or-
ganizacional, y que tiene peculiaridades muy específicas en áreas 
determinadas del trabajo, profesional, voluntario o doméstico” 
(Martínez, 2010, p. 4).

Un estudio realizado al respecto en la Universidad de Lleida 
(Sánchez y Clavería, 2005, pp. 1-16) muestra resultados modera-
dos o intermedios en el síndrome de burnout, pero con una clara 
tendencia hacia indicadores altos, en comparación con otras pro-
fesiones. En cuanto a cansancio emocional, despersonalización y 
posibles problemas de salud, explicados como otros factores del 
mismo estudio, los resultados fueron mayores en las profesoras 
que en los varones. La razón de lo anterior no es explicada del 
todo por los autores; no obstante, llama la atención la relación 
que identifica que, a mayor edad, menor cansancio emocional y 
despersonalización, debido a la mejora de las condiciones labora-
les relativas a contratación y la experiencia como profesores.

En el mismo tenor se encuentran las conclusiones de un es-
tudio realizado por el equipo de la Iniciativa de Educación con 
Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación 
Pública del Tec de Monterrey sobre las afectaciones de la covid en 
la educación de México (Ruiz, 2020), en el cual se señala que el 
sistema educativo nacional aún no cuenta con lo necesario para 
enfrentar todo lo que implica el cierre del total de las escuelas 
mexicanas. Además, se evidenció la falta de capacitación docente 
y problemas de infraestructura y conectividad.
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La Psicología del Trabajo y su presencia  
en la Universidad de Guadalajara
La ciencia psicológica estudia el comportamiento del ser humano 
ante distintos factores y, en este sentido, la psicología del trabajo, 
según Uribe (2016, p. 12), “es un campo de la psicología aplicada 
que tiene relación con el desarrollo y aplicación de principios cien-
tíficos en el lugar de trabajo”. Entre las actividades relacionadas 
con la psicología del trabajo se encuentran la industrial y la de 
desarrollo organizacional. La primera toma en cuenta la gestión, 
y la segunda el capital humano.

Esta actividad está bajo la responsabilidad de un psicólogo, 
quien normalmente se contrata en una empresa y realiza activi-
dades de diversa índole en ella, tales como capacitación, análisis 
de puestos, medición del desempeño, aplicación de pruebas psi-
cométricas para contratación o promoción, o para propósitos de 
investigación sobre desgaste ocupacional (edo), violencia en el 
trabajo (evt) o recientemente sobre estrés laboral (eae). Con este 
tipo de acciones se busca lograr un mejor desempeño laboral y, 
por ende, incrementar la productividad y la competitividad em-
presarial (Uribe, 2016).

En este punto es donde se considera importante contar con un 
profesional de la Psicología como parte de cualquier institución; 
cabe preguntarse ¿qué pasa con aquellas empresas u organizacio-
nes que no cuentan con ese profesional? En México se considera 
un porcentaje muy bajo las que cuentan con uno dentro de su 
nómina, y en instituciones de educación, si se tiene uno dentro del 
personal, este se enfoca en la atención a los estudiantes, no a los 
profesores. La psicología del trabajo debe tomarse en cuenta para 
mejorar la percepción de las condiciones laborales, con la inten-
ción de estabilizar a los trabajadores que se encuentran en un am-
biente de continuo cambio que les genera altos niveles de estrés. 
Instituciones educativas de nivel superior han puesto en marcha 
programas de salud organizacional buscando con ello prevenir y 
paliar situaciones estresantes y enfermedades profesionales rela-
cionadas con la permanencia en el trabajo durante mucho tiempo.
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En el caso de la Universidad de Guadalajara, se cuenta con el 
Programa de Salud Organizacional, derivado de la Coordinación 
General de Recursos Humanos, que es la responsable de realizar 
campañas de fomento de buenos hábitos preventivos de proble-
mas de salud. Llevan a cabo distintas campañas para la detección 
de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, in-
suficiencia renal, entre otras afecciones, así como la aplicación de 
pruebas para la detección del cáncer de mama y cérvico-uterino. 
(Universidad de Guadalajara, 2018). En algunos campus se cuenta 
con un profesional de la salud a cargo de dicho programa, y se 
brindan consultas médicas a la comunidad universitaria. Este tipo 
de programas refuerza las medidas para el incremento de la moti-
vación y la seguridad laboral ante cualquier contingencia. No obs-
tante, se requiere contar con apoyo no solo médico sino también 
psicológico para enfrentar otro tipo de situaciones particulares de 
los trabajadores universitarios.

Equilibrio emocional, salud mental y clases virtuales
Definida por la oms (2020, párr. 1), la salud mental es “un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”. Dicho concepto lo re-
lacionan con la prevención de trastornos, promoción de bienes-
tar y rehabilitación. En general, se considera que un personal que 
posee salud mental es fácilmente identificada por el resto de sus 
compañeros de vida o de trabajo (oms, 2020); no obstante, el 
ser humano posee la capacidad de enmascarar sus sentimientos y 
estados de ánimo, a tal punto, que diagnosticar un problema de 
salud mental no es tan fácil como se podría pensar.

Cantera (2017) habla de la importancia de la psicología, que 
aporta medios de apoyo para que las personas desarrollen recur-
sos personales y herramientas para lograr el equilibrio emocional. 
Un vocablo compuesto de dos palabras, donde la primera se refie-
re a un estado de balance entre diversas fuerzas, y la segunda a los 
aspectos relacionados con el estado de ánimo de una persona. De 
esta forma, se puede decir que el equilibrio emocional de alguien 
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es la forma en que dicha persona puede mantener balanceados sus 
sentimientos y emociones para sentirse tranquilo y no afectar a 
los demás.

Ambos conceptos, salud mental y equilibrio emocional, se en-
cuentran relacionados y permiten juzgar las razones por las cuales 
los individuos actúan de una u otra manera en situaciones deter-
minadas. Tomando en cuenta lo anterior, se pueden aplicar los 
mencionados conceptos a las condiciones que actualmente se pre-
sentan en el país a partir de los efectos de la pandemia por el virus 
sars-CoV-2, en la cual se han adoptado medidas de adaptación 
para continuar con las actividades prioritarias de la sociedad, en 
este caso las educativas. Con ello se puede vincular los estados de 
salud mental y equilibrio emocional las clases virtuales que han 
constituido las estrategias más utilizadas por los docentes univer-
sitarios para continuar la formación de estudiantes. Un informe 
realizado por la Universidad Javeriana (Sanabria, 2020) explica 
que se tienen dos principales retos en este sentido: el encierro y 
la falta de socialización. Estos podrían tener consecuencias en la 
salud mental de los estudiantes.

En este informe sobre el impacto de la pandemia y las cla-
ses virtuales en la salud mental de los estudiantes de educación 
superior se recomienda “brindar acompañamiento y atención a 
aquellos que más lo requieran”, con el objetivo de reducir el índi-
ce de abandono escolar, o deserción. Se señala que, además de los 
estudiantes, los docentes y administrativos se han visto afectados 
por los períodos de confinamiento obligatorio y el estrés asociado 
a la crisis por la covid. Para evitar consecuencias mayores, se pro-
ponen alternativas que van desde reuniones remotas a eventos so-
ciales virtuales. Por último, los autores del informe concluyen en 
la necesidad de redoblar esfuerzos para el cambio de mentalidad 
y comportamiento, con el fin de adaptarse a la nueva modalidad 
educativa y mejorar la actitud hacia el trabajo y el estudio remoto 
con el apoyo de información que fomente la armonía entre estos 
factores. Por ello se considera que es urgente identificar herra-
mientas que permitan a los involucrados en los procesos educa-
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tivos, en este caso los docentes, materia de análisis en el presente 
texto, logren una mejor adaptación a los cambios a que se enfren-
tan ante la situación actual.

Metodología

Diseño de investigación
La metodología utilizada en el presente estudio es la propuesta 
por Hernández, Fernández y Baptista (2017). Se utilizó un modelo 
mixto: primero se aplicó un enfoque de tipo cuantitativo (Hi), y 
después un enfoque de tipo cualitativo (cualicuantitativo) que per-
mite profundizar en los resultados encontrados. Al final se realizó 
una síntesis que permitió incluir los resultados de ambos enfoques 
del proceso de investigación. 

Tipos de diseño de la investigación
Para poder realizar una investigación completa y un análisis deta-
llado del tema propuesto, se recurrió a la siguiente metodología. 
Esta investigación se realizó en cuatro momentos secuenciados, 
a saber: la revisión bibliográfica, la lectura de revistas y artícu-
los especializados, la recolección de información de campo y la 
sistematización e interpretación del material a través de métodos 
descriptivos, para obtener los datos sobre las repercusiones que ha 
tenido el cambio de modalidad educativa presencial a virtual debi-
do al confinamiento por la pandemia de covid desde la perspectiva 
del docente. Se trata de una investigación concluyente (Malhotra, 
2008), puesto que es un proceso de investigación formal y estruc-
turado; a su vez, se aplicó la técnica de muestreo aleatorio por 
racimos. El análisis de datos es de tipo cuantitativo y descriptivo 
(Hernández et al., 2017).
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Población

Población e instrumento aplicado
La recolección de información se hace mediante la investigación 
de campo y para el nivel de conocimiento explicativo. En cuan-
to al instrumento aplicado para recoger los datos, se realizó la 
aplicación de un instrumento a través de un formulario electróni-
co en la plataforma de Google drive, que permitió identificar las 
principales repercusiones que ha tenido el cambio de modalidad 
educativa, mediante veintiún ítems a evaluar. Este instrumento fue 
diseñado por profesores de tiempo completo del Departamento de 
Ciencias Administrativas, quienes, al identificar la problemática 
de la implementación de un modelo en línea que tiene repercusio-
nes en docentes, se enfocaron en identificar las principales varia-
bles a contrastar para la comprobación de la hipótesis, tomando 
en cuenta las siguientes: capacitación en tic, impacto económico 
por inversión en equipo y material, y estrés laboral. 

El cuestionario fue aplicado a 47 profesores de la División 
de Estudios Sociales y Económicos, compuesta por los programas 
educativos de: Abogado, licenciatura en Administración, licen-
ciatura en Contaduría Pública y licenciatura en Turismo, quienes 
son los sujetos de investigación en el presente estudio, como se 
muestra en la tabla 1, que hace referencia a la ficha técnica de la 
recolección de la información de campo.

Tabla 1. Ficha técnica de recolección de campo

Ficha técnica
Herramienta utilizada: Formulario electrónico de Googles drive (Cuestionario)

Técnica utilizada: Muestreo por conveniencia – cuota

Cantidad encuestada: 47 profesores

Sujetos de estudio: Profesores de los pe de: Abogado, Administración, 
Contaduría Pública y Turismo

Periodo de aplicación: 29 de septiembre al 5 de octubre de 2020
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Análisis y procesamiento de la Información
Con el fin de realizar un análisis objetivo de la información ob-
tenida de la aplicación del instrumento para la elaboración del 
diagnóstico al personal docente, se realizó la interpretación de re-
sultados a través de la plataforma de Google drive mediante un 
análisis descriptivo que ofrece la misma aplicación, y posterior-
mente se elaboró una tabla de contingencia de las variables que 
indican su significancia. 

Análisis y discusión de resultados

a) Características de la muestra estudiada
La presente investigación muestra resultados interesantes desde la 
perspectiva de los cuatro programas educativos que conforman la 
División de Estudios Sociales y Económicos, del Centro Univer-
sitario de la Costa Sur, como lo muestran los siguientes gráficos 
(figuras 1, 2, 3 y 4).

Figura 1. Programa educativo

La aplicación del presente instrumento fue dirigida al perso-
nal docente de los Programas Educativos que forman parte de la 
División de Estudios Sociales y Económicos, a través de una cuota 
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determinada por la técnica de muestreo por conveniencia, y diri-
giendo el cuestionario de manera proporcional a la asignación de 
cada departamento en que se encuentra asignado. 

Figura 2. Género

La distribución por género correspondiente al muestreo apli-
cado denota que existe de alguna manera una distribución similar, 
representada por el 53% de personal docente de sexo femenino, y 
el 47% del sexo masculino. El 95.7% de los profesores que parti-
ciparon en la aplicación de la encuesta radica en Autlán de Nava-
rro, y el 4.3% en El Grullo, puesto que el Centro Universitario de 
la Costa Sur se ubica en la cabecera municipal de Autlán de Na-
varro, y ofrece sus servicios educativos a los veintidós municipios 
que componen la región Costa Sur y Sierra de Amula.

Figura 3. Rango de edad de los docentes
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Los programas educativos de Abogado, Administración, Con-
taduría y Turismo se han desarrollado en el Centro Universitario 
desde el inicio de su descentralización, en 1994, y por lo tanto 
gran parte de la plantilla académica tiene más de veinte años de 
experiencia y antigüedad en el Centro, información que se refleja 
en el 40% que se encuentra en un rango de 41 a 50 años, y el 30% 
que tiene de 51 a 60 años. En un porcentaje menor del 30% se 
encuentran profesores que se están en el rango de 30 a 40 años.

Figura 4. Años de experiencia docente

En ese sentido, el 27.7% del personal tiene de diecinueve a 
veintitrés años de experiencia docente, seguido del 19% con más 
de veintitrés años de servicio universitario. Mientras tanto, el 17% 
tiene una experiencia de catorce a dieciocho años en el ámbito 
académico, y de manera consecutiva el 14.9% se ha incorporado a 
trabajar en la plantilla docente del cucsur en intervalo de tiempo 
de cuatro a ocho años. 
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b) Experiencia previa en el uso de plataformas 
virtuales y cursos en línea

Figura 5. Cantidad de cursos en modalidad en línea impartidos

Se preguntó a los docentes si en este tiempo que tienen de 
experiencia laboral han impartido cursos en línea. A ello, el 51% 
respondió que sí, menos de cinco cursos, en tanto el 19% no ha 
impartido ninguno, el 17% ha realizado de seis a diez cursos, y 
solo el 12% ha impartido más de diez.

Figura 6. Experiencia académica al impartir clases  
en modalidad en línea o virtual durante la contingencia  
de la pandemia
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En el mismo sentido, se interrogó sobre cuál ha sido la expe-
riencia académica de los docentes, al impartir clases en modalidad 
en línea o virtual durante este periodo de contingencia; el 40.4% 
de los 47 profesores expresó que ha sido relativamente fácil, ya 
que habían tomado capacitación anteriormente con respecto a 
cursos en línea; en menor medida, el 29.9% responde que no fue 
fácil, ya que tuvo que tomar capacitación para entender sobre el 
diseño de cursos en línea.

 
Tabla 2. Plataformas, recursos y herramientas conocidos  
y usados por los docentes

Comparación entre recursos digitales conocidos previo a la pandemia  
y los utilizados por los docentes en sus cursos 

Plataformas, medios o 
recursos tecnológicos

Conocidos previamente a 
la pandemia

Utilizados durante los 
calendarios 2020 A y 2020 B

Classroom 38 45

Moodle 30 21

Blogs/ correo electrónico 9 32

Redes sociales (Facebook, 
WhatsApp, Instagram)

28 46

Zoom 21 27

Google Meet 26 39

Ninguna 1 1

Para iniciar este análisis, 38 profesores señalan que, antes de la 
contingencia, la plataforma que utilizaban era Classroom, seguida 
de Moodle, por 30 individuos, y la herramienta o recursos menos 
utilizados fueron los blogs.

c) Capacitación en el uso de las tic con fines 
académicos
Durante el periodo de contingencia, específicamente en los calen-
darios 2020A y 2020B, las plataformas y medios más utilizados 
para impartir las asignaturas han sido Classroom, por 45 profeso-
res, así como Google Meet, por 39, que son las plataformas más 
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requeridas para que impartan sus clases, y asignen actividades, 
así como las redes sociales, como WhatsApp y correo electrónico.

 
Figura 7. Cursos necesarios para el personal docente para 
un mejor desempeño académico virtual

Con el propósito de actualizarse y capacitarse, los profesores 
consideran que se deben impartir cursos que les permitan tener un 
mejor desempeño en cuanto a la modalidad virtual, tal es el caso 
de 35 de los docentes, que desean capacitarse en diseño de cursos 
en línea, así como en temas de diseño de videos educativos, con 
veintidós menciones, y en manejo básico de tecnologías y recursos 
educativos, con veintiséis votos de los docentes.

 Los docentes del estudio explican que en el momento del cam-
bio de modalidad se vieron obligados a buscar capacitación en el 
manejo de recursos digitales y el diseño de cursos en línea. En la 
tabla 3 se muestra la cantidad de cursos que tomaron los profe-
sores en dos principales categorías: los primeros gestionados por 
la Universidad de Guadalajara, y los segundos identificados de 
manera individual por ellos y que fueron impartidos por otras 
instituciones. La mayoría de los docentes optó por los cursos en 
el nivel intermedio, con los contenidos relacionados con recursos 
gráficos, gestión de la información y uso de aplicaciones de Goo-
gle for Education, con un registro del 28% en dicho rubro.
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Tabla 3. Relación de cursos tomados por los docentes para 
enfrentar el cambio de modalidad educativa

Cursos de capacitación tomados por los docentes para actualización

Gestionados por la 
institución

Frecuencia y 
porcentaje

Elegidos por el docente 
en otras instituciones

Frecuencia y 
porcentaje

La era del aprendizaje activo 14 (23.3%) Diseño de cursos en línea 20 (32.7%)

Curso básico de manejo 
de recursos tecnológicos 
(WhatsApp, web, redes 
sociales y correo electrónico)

11 (18.3%) Gestión de la información 6 (9.8%)

Cursos de nivel intermedio 
(recursos gráficos, gestión de 
la información, aplicaciones 
de Google Education)

17(28.3%) Uso de la plataforma 
Classroom y ambientes 
virtuales de aprendizaje

2 (3.2%)

Curso avanzado (diplomado 
en Sistema de Universidad 
Virtual)

11(18.3%) Tutoriales de la web para 
manejo de tecnologías y 
redes sociales

7 (11.5%)

  Diseño de materiales y 
videos educativos

10 (16.4%)

Ninguno 7 (11.6%) Ninguno 16 (26.2%)

Subtotal 60 Subtotal 61

Total de cursos tomados 98 Total de docentes que 
tomaron cursos

42

 
 En segundo lugar, se participó en el curso gestionado con el 

apoyo de la Universidad de Arizona, titulado La era del aprendi-
zaje activo, con presencia del 23.3% de los docentes. 

Los profesores que no participaron en los cursos ofrecidos por 
el Centro Universitario de la Costa Sur decidieron tomar cursos 
relacionados con: Diseño de cursos en línea, 32.7%; Gestión de 
la información, diseño de materiales y videos educativos, 16.4%; 
tutoriales de la web, 11.5%, y Uso de plataforma Classroom y 
ambientes virtuales de aprendizaje, 3.2%.

Si se suma el total de cursos que informan los docentes, es de 
98 entre ambas categorías, y al revisar las encuestas se observa 
que solo cinco profesores señalan no haber tomado ningún curso, 
por lo que, considerando 42 docentes en la muestra, podemos se-
ñalar que, como promedio, cada docente tomó 2.33 cursos para 
afrontar el cambio de modalidad virtual.
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d) Repercusiones fisiológicas y psicológicas  
del cambio de modalidad virtual

Figura 8. Repercusiones fisiológicas presentadas por los 
docentes a raíz del cambio de modalidad educativa

Parte fundamental de este estudio es conocer si el cambio de 
modalidad ha tenido repercusiones fisiológicas en los docentes, 
quienes pudieron seleccionar una o varias opciones en torno a 
dicha variable. De las 77 respuestas registradas, el 53.2% expresó 
haber tenido aumento de estrés, así como el 32% opina que se le 
generó ansiedad, así como el 21% manifestó insomnio, el 10% 
enfermedades de otro tipo, y el 8.5% depresión. Por lo tanto, las 
repercusiones fisiológicas se manifestaron de diferentes formas.
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e) Repercusiones económicas

Figura 9. Equipo que los docentes debieron adquirir para 
adecuar sus hogares al trabajo en línea

Un aspecto de suma importancia es el económico, ya que, en la 
transición del cambio de modalidad presencial a virtual, los profe-
sores tuvieron que realizar adaptaciones y adquisición de material 
para tener los insumos y el equipo básico para impartir el proceso 
enseñanza-aprendizaje de manera adecuada. 

Entre ellos, el 51.1% ha adquirido micrófonos y audífonos, el 
36% escritorios y sillas, el 34% necesitó una computadora portá-
til, y el 19% conexión a internet.

Figura 10. Aproximado de la inversión que se tuvo que hacer  
en adecuaciones para el trabajo en línea
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El monto que los docentes han necesitado invertir para rea-
lizar la adquisición de equipo para adecuar su hogar a la educa-
ción virtual es alto con respecto al salario que perciben, ya que el 
44.7% invirtió más de $ 5,000 pesos, mientras que el 17% realizó 
una inversión de menos de $2,000.00, el 14.9% una inversión 
entre $2,000 y $3,000 pesos, y el 6.4% invirtió en un rango de 
$4,000 a $5,000 pesos.

Conclusiones

El sistema educativo enfrenta actualmente uno de los retos más 
grandes en cuanto al cambio de modalidad presencial a virtual, 
que afecta a los actores del proceso enseñanza-aprendizaje, alum-
nos y docentes. Se han visto obligados a un aislamiento voluntario 
y al contacto solo a través de herramientas tecnológicas. Por ello 
se realizó un diagnóstico a los docentes de la División de Estudios 
Sociales y Económicos, a través de una muestra por cuotas deter-
minada por la técnica de muestreo por conveniencia, con lo que 
se logró identificar datos interesantes explicados en los párrafos 
siguientes.

Escasa experiencia en la impartición de cursos en línea. La 
experiencia previa en el uso de plataformas virtuales y cursos en 
línea había sido mínima, ya que el 19% nunca había utilizado esa 
modalidad. Un poco más de la mitad de los docentes (51%) había 
impartido antes de la pandemia menos de cinco cursos en línea, 
a pesar que el 63% del total de los profesores cuenta con más de 
diez años de experiencia docente, lo que lleva a reflexionar sobre 
la variedad de competencias digitales entre la planta docente más 
experimentada. 

Necesidad de apoyo para el uso de tecnología. La experiencia 
académica al impartir clases en modalidad en línea o virtual du-
rante la contingencia no ha sido fácil, puesto que el 38% de los 
profesores buscó ayuda con familiares, alumnos u otros profesio-
nales de la materia para salir adelante con sus cursos. 
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Uso de recursos digitales por los docentes. Antes de la contin-
gencia, algunos de los docentes conocían y utilizaban Classroom 
y Moodle, pero durante los ciclos escolares de 2020 los profesores 
señalan haber intensificado su uso, y además han usado Google 
Meet, Zoom, redes sociales como Facebook, WhatsApp o Insta-
gram, y otros recursos digitales como blogs o correos electrónicos, 
todos ellos para fines educativos.

Capacitación y actualización de los docentes en tic. Los do-
centes que participaron en el estudio explican que en el momento 
del cambio de modalidad se vieron obligados a buscar capacita-
ción en el manejo de recursos digitales y el diseño de cursos en 
línea, tanto cursos impartidos por la UdeG como los que ellos 
cursaron de manera individual en otras instituciones. La mayoría 
de ellos tomó cursos considerados de nivel intermedio, como en 
temáticas relacionadas con recursos gráficos, gestión de informa-
ción y uso de aplicaciones de Google for Education. El total de 
cursos acreditados por los docentes en el periodo de adaptación a 
la virtualidad es de 98, que incluyen categoría básica, intermedia y 
avanzada. En cuanto a las principales repercusiones identificadas 
entre los docentes a raíz del cambio de modalidad educativa, se 
logró encontrar las que a continuación se explican.

Repercusiones fisiológicas y psicológicas. El cambio de mo-
dalidad educativa provocó a los docentes del estudio incremento 
en el nivel de estrés, explicado por la necesidad de adaptar su 
vida laboral y personal en un mismo espacio físico; carencias de 
competencias digitales para lograrlo y la incertidumbre de una 
pandemia que amenaza su seguridad y la de la familia.

Repercusiones económicas. De suma importancia es el factor 
económico, ya que, en la transición del cambio de modalidad pre-
sencial a virtual, los profesores tuvieron que realizar adaptaciones 
y adquirir material para tener los insumos y el equipamiento bási-
co para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de mane-
ra adecuada. Los resultados muestran que el 51.1% ha adquirido 
micrófonos y audífonos, el 36% escritorios y sillas, el 34% nece-
sitó una computadora portátil, y el 19% conexión a internet. En 
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una época de incertidumbre ante la pandemia, estas afectaciones 
económicas significan una carga para los docentes y sus familias. 
Estas últimas han vivido la invasión en sus hogares para dar paso 
al trabajo desde casa, y adaptaciones al presupuesto familiar para 
la instalación de aulas universitarias virtuales.

Como es posible observar después de este trabajo de investi-
gación, lo que sobresale es la perseverancia y la pasión de los do-
centes por continuar con su trabajo de formación de los próximos 
profesionales de las distintas áreas de conocimiento. En este tenor, 
los resultados de la presente investigación confirman que existe 
un cúmulo de retos que el sistema educativo debe desafiar, y re-
percusiones fisiológicas, psicológicas y económicas que enfrentan 
los docentes. Por lo tanto, se debe seguir apostando por apoyar al 
claustro de profesores en cuanto a capacitación y actualización, 
así como en acciones y estrategias que permitan tener las condi-
ciones de infraestructura y equipamiento para realizar de manera 
efectiva los cursos en la modalidad virtual y en línea para que con 
ello la educación superior pueda estar en condiciones de llevarse a 
cabo bajo cualquier circunstancia, sin el temor a perder calidad y 
con la eficacia requerida para el cumplimiento de las expectativas 
de la sociedad.
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Resumen

La presente investigación aborda resultados del estudio realizado 
en la administración de justicia de las sucesiones, en el cual se ana-
liza la problemática que representa la dilación prolongada de al-
gunas de las etapas procesales de los juicios sucesorios, que forma 
parte de las estadísticas del rezago judicial de estos procesos. Su 
estudio tiene un enfoque sociojurídico, en el cual se atiende tanto 
a factores económicos y jurídicos como a sociales que influyen en 
la dilación prolongada y en el rezago de estos juicios, vistos desde 
dos perspectivas, una del sector social y otra del sector de aboga-
dos litigantes. Se señalan algunas de las afectaciones que esta si-
tuación genera en los sujetos de la relación procesal en la sucesión, 
cuyo objetivo consiste en garantizar el pleno acceso a la justicia 
en el derecho sucesorio. Por otra parte, el área de estudio se limitó 
a procesos promovidos en el xii Partido Judicial del Estado de 
Jalisco, que comprende los municipios de Autlán de Navarro, El 
Grullo, El Limón, Casimiro Castillo y Villa de Purificación, dentro 
del periodo 1994 a 2016.

Palabras clave: rezago, juicios sucesorios, acceso a la justicia

Abstract

This research addresses the results of the study carried out in the 
administration of inheritance justice, in which the problem that 
represents the prolonged delay of some of the procedural stages of 
inheritance trials is analyzed, forming part of the statistics of the 
judicial backwardness of these processes. His study has a socio-le-
gal approach in which it addresses both economic, legal and social 
factors that influence the prolonged delay and delay of these trials, 
seen from two perspectives, one from the social sector and the 
other from litigating lawyers; where some of the effects that this 
situation generates to the subjects of the procedural relationship 
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in the succession are mentioned, whose objective is to guarantee 
full access to justice in inheritance law. On the other hand, the 
study area was delimited to processes promoted in the xii Judicial 
Party of the State of Jalisco that includes the Municipalities of 
Autlán de Navarro, El Grullo, El Limón, Casimiro Castillo and 
Villa de Purificación, within the period from 1994 to 2016.

Keywords: backwardness succession judgments, access to justice

Introducción

El rezago judicial es uno de los problemas de la impartición de 
justicia del derecho mexicano; es consecuencia de la aplicación 
de la norma jurídica al caso concreto, y se presenta durante la 
tramitación de los procesos judiciales. Esta situación genera dila-
ción prolongada en algunos juicios, y acumulación de expedientes 
pendientes de concluir en sentencia definitiva, casos sin resolver y 
rezago judicial. 

La impartición de justicia en las sucesiones tiene como objeto 
resolver la transmutación de la herencia a los sucesores, y una de 
las vías para hacerlo es la judicial, mediante el trámite de un juicio 
sucesorio. De acuerdo con los resultados de la investigación, algu-
nos de esos procesos forman parte de las estadísticas del problema 
del rezago judicial y de trámites pendientes de sentencia definitiva 
o de adjudicación. Se trata de una situación desfavorable que afec-
ta los intereses de los involucrados e impide el pleno goce y acceso 
a la administración de justicia en las sucesiones. 

Planteamiento del problema

El Estado es un ente jurídico que administra justicia mediante sus 
órganos jurisdiccionales para garantizar al pueblo el ejercicio de 
sus derechos fundamentales, y la resolución a los diversos conflic-
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tos sociojurídicos de forma gratuita y expedita; es decir, libre de 
obstáculos que obstruyan su impartición, con lo que se promueve 
el pleno acceso a la justicia, tal como lo establece el artículo 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La administración de justicia es una función jurisdiccional que 
enfrenta diversos obstáculos de su impartición en las diversas ra-
mas del Derecho, entre ellos cabe mencionar la dilación prolon-
gada de los procedimientos que producen rezago de expedientes 
y casos sin resolver, lo que limita el gran anhelo del artículo 17 
constitucional. En el Derecho Civil se observa que existen diversos 
juicios sucesorios y una relación procesal en la cual intervienen 
herederos, legatarios, abogados, tutores, albaceas, funcionarios 
judiciales y demás personas con interés que constituyen sujetos de 
esta relación procesal, en la que se generan derechos y obligacio-
nes, atribuidos a su calidad de participación para dar impulso pro-
cesal y mantener activo el juicio; contrario a ello, la actitud pasiva 
de los interesados y la omisión a lo anterior por factores diversos 
crean dilación prolongada y un posible abandono del proceso, lo 
que propicia que exista rezago de expedientes inconclusos en los 
juzgados y sucesiones sin resolver. Esta es una situación desfavora-
ble en la administración de justicia que produce afectaciones a los 
sujetos procesales y priva de seguridad jurídica a los interesados, 
además de crear un obstáculo a la garantía del acceso a la justicia 
adicional al desgaste económico, jurídico y social de los afectados, 
así como una mala concepción de la administración de justicia 
por la ciudadanía y falta de credibilidad de los órganos jurisdic-
cionales.

Objetivos

Identificar los factores económicos, jurídicos y sociales que pro-
ducen dilación prolongada y rezago de juicios sucesorios en el xii 
Partido Judicial de Jalisco.
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Observar las afectaciones que genera el rezago de juicios suce-
sorios a los sujetos de la relación procesal.

Hipótesis

La dilación prolongada de un juicio sucesorio crea rezago en la 
solución del problema, y por ende acumulación de expedientes 
inconclusos en el juzgado; esta situación se generada por la falta 
de impulso procesal debida a la influencia de factores económicos, 
jurídicos y sociales que dificultan el pleno acceso a la justicia en 
las sucesiones y produce afectaciones a los sujetos procesales; ello 
provoca inseguridad jurídica en los interesados y una mala per-
cepción de la impartición de justicia en la ciudadanía.

Preguntas de investigación

¿Cuáles son los factores que influyen en la dilación y el rezago de 
juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios en el xii Par-
tido Judicial del Estado de Jalisco? 

¿Qué afectaciones se generan en los sujetos de la relación pro-
cesal del derecho sucesorio?

Justificación

Los juicios sucesorios son por excelencia el instrumento para 
transmitir bienes después de la muerte de una persona, por lo que 
realizar este estudio para identificar los factores y las afectaciones 
que generan la dilación procesal, y como consecuencia el rezago 
en los juicios sucesorios, permitió describir las principales causas 
que lo propician en el ámbito jurídico y social, para con ello deter-
minar la etapa procesal que prolonga este tipo de juicios. 
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En el derecho sucesorio, al concluir el proceso jurisdiccional 
en sentencia de adjudicación, se transmite la herencia a los here-
deros, y se concreta el derecho de propiedad con las formalidades 
de la ley; la adjudicación de los bienes de la herencia incentiva el 
incremento del patrimonio y la economía familiar, con lo que se 
crean condiciones para una mejor calidad de vida. 

Un proceso resuelto en tiempo y forma promueve el principio 
de una justicia sin obstáculos, reduce el desgaste económico y mo-
ral durante el juicio, y forma parte de las estadísticas de eficiencia 
en la impartición de justicia. Esta situación beneficia a los intere-
sados, a la parte administrativo-burocrática y política del juzgado, 
así a como la imagen del abogado y del gremio, con lo que impac-
ta positivamente en el objetivo de la impartición de justicia, que es 
resolver las demandas de la sociedad de forma eficaz y eficiente, lo 
cual da cumplimiento a la garantía del acceso a la justicia. 

Marco teórico

Esta investigación se fundamenta en la corriente epistemológica 
del realismo, en la cual se afirma que el conocimiento de la reali-
dad se percibe a través de los sentidos, por lo que, de acuerdo con 
Arellano (2015), el objeto de estudio se encuentra en la realidad, 
en los acontecimientos de la sociedad, y existen independiente-
mente de la percepción social. Los pilares fundamentales del rea-
lismo son la razón y la facultad sensorial mediante los cuales se 
explican los sucesos en una comunidad. Su estudio se enfoca en 
la observación de los acontecimientos de la realidad, sus causas y 
consecuencias. Esta corriente, aplicada al objeto de estudio de la 
investigación, permite el análisis de los factores que influyen en la 
dilación prolongada y el rezago de juicios sucesorios, considera-
dos como un problema percibido mediante la práctica y la obser-
vación en la administración de justicia.

La función jurisdiccional mediante la cual se imparte justicia 
ha sido motivo de diversos estudios sociojurídicos; en ellos se ha 
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analizado la aplicación de la norma jurídica y los problemas que 
surgen durante este proceso, cuya finalidad consiste en evaluar la 
eficacia y la eficiencia del derecho. Por décadas, esto se plasmó en 
la preocupación de juristas, y su temática tiene en parte relación 
con la presente investigación, en tanto en ella se abordan temas 
relacionados con los factores que influyen en la administración 
de justicia. Sin embargo, en relación con el objeto de estudio de 
la presente investigación, se excluyen investigaciones referentes al 
tema en cuestión que aborden los factores económicos, jurídicos 
y sociales que crean dilación y rezago en los juicios sucesorios, así 
como las afectaciones que se generan en los sujetos de la relación 
procesal desde un ámbito local que permitan establecer una idea 
general sobre las causas del rezago en este tipo de juicios. Por 
tanto, a continuación se hace referencia a investigaciones cuyo 
contenido radica en el estudio de la problemática generalizada en 
la administración de justicia.

La administración de justicia en el derecho mexicano, para 
Caballero y Concha (2003), Báez (2005), Gallardo (2007) y Salga-
do Ledesma. (2018), evidencia la necesidad de un cambio político 
en el poder judicial, a través de una reforma profunda en todo el 
sistema procesal de los estados. Cabe resaltar las aportaciones de 
Concha y Caballero (2004), quienes realizan un diagnóstico sobre 
la administración de justicia en las entidades federativas, dirigido 
a la problemática principal que aqueja a los juzgados y destacan 
la excesiva carga de trabajo y el rezago existentes como conse-
cuencia del tiempo que tardan en resolverse algunos conflictos. 
Estos autores afirman que esta situación constituye un obstáculo y 
vuelve inoperante la impartición de justicia, problema que, según 
ellos, obedece a una multiplicidad de factores, como falta de capa-
citación, bajos salarios, contradicciones de tesis y corrupción, fal-
ta de equipo o de personal, así como a factores externos a la uni-
dad jurisdiccional, como mal trabajo de los abogados (actitudes y 
acciones cuestionables en los procesos), trámites jurisdiccionales, 
tardanza y traslado para realizarlos. Otro fenómeno que señalan 
es la falta de celeridad en la tramitación de los juicios, fenóme-
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no cercano al rezago judicial, para eliminar el cual señalan como 
propuesta el fortalecimiento de la audiencia de conciliación, como 
instancia que reduciría el tiempo de tramitación de los procesos.

Estudios más actuales hacen referencia al implemento de los 
medios alternos de solución de conflictos como una propues-
ta para combatir el rezago judicial; cabe mencionar a Zaragoza 
(2017), quien, después de analizar de forma generalizada los pro-
blemas de la impartición de justicia, señala el rezago judicial y lo 
atribuye a la gran cantidad de demandas que se admiten en los 
juzgados; como alternativa de solución a este problema, plantea el 
uso de medios alternativos de solución de controversias para des-
congestionar de carga laboral a los tribunales y resolver de forma 
expedita las demandas de la sociedad, mediante alternativas que 
propicien acuerdos y resuelvan los conflictos.

Metodología

La presente investigación tiene un enfoque mixto, desarrollado a 
partir del análisis cualitativo y cuantitativo de los factores que in-
fluyen en el rezago judicial de juicios sucesorios y sus afectaciones; 
en ella se implementaron diversos métodos: para la sistematiza-
ción de la estructura del proyecto se hace uso del método cien-
tífico, analítico, deductivo y comparativo aplicado al contenido 
temático de la investigación. Asimismo, se recurrió a los instru-
mentos de recolección de datos: dos encuestas (preguntas cerradas 
y abiertas) aplicadas de forma personal y directa, con un muestreo 
por selección intencionada o de conveniencia; la primera se dirigió 
al gremio de abogados litigantes en los juzgados civiles del xii 
Partido Judicial, para un total de 70 respuestas, y la segunda se 
aplicó al sector social del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. 
De un total de 455 personas a quienes se preguntó si ya habían 
tramitado un juicio sucesorio o, caso contrario, si conocían per-
sonas que han participado en la tramitación de estos juicios, y se 
obtuvieron 90 respuestas positivas, con las cuales se trabajó la 
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encuesta respectiva. A las 365 personas que respondieron no tener 
conocimiento del tema no se les aplicó la encuesta.

Por otra parte, se realizó una consulta a los libros de gobierno 
del juzgado primero de lo civil, de donde se obtuvo un registro de 
los juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios tramita-
dos cuyos datos se encuentran registrados a partir del año 1982; 
se aplicó un muestreo aleatorio simple de la población total de 
juicios sucesorios tramitados en el juzgado de referencia durante 
el periodo 1982-2016. Siguiendo a Casal y Mateu (2003), se eli-
gieron al azar números de expedientes en forma aleatoria por año, 
en total el 10% de los expedientes correspondientes al periodo 
señalado, con lo cual se obtuvo una muestra representativa de 
la población total de juicios sucesorios tramitados en el juzgado 
primero de lo civil del xii Partido Judicial del Estado.

Análisis y discusión de resultados

La sucesión es una institución jurídica muy antigua, incluida en el 
derecho romano. En la época romana, el derecho de heredar era 
conocido como el jus delationis. Rojina (2002) señala que este de-
recho se ejercía a partir de la muerte del autor de la sucesión y solo 
existía con la aditio; es decir, con la aceptación expresa de la he-
rencia; su omisión antes de la aceptación impedía la transmisión 
de su derecho a sus herederos. A partir del Código de Justiniano 
se estableció que, cuando el heredero fallecía antes de haber acep-
tado o repudiado la herencia o el legado conferido, esta pasaba a 
sus herederos para que, a su vez, tuvieran el derecho de aceptarla 
o repudiarla.

La sucesión es un término que alude a la sustitución que hace 
una (s) persona (s) en el lugar de otra, respecto de sus derechos 
y obligaciones de valoración pecuniaria; es un proceso jurídico 
tramitado una vez que fallece el autor de la sucesión y da origen 
a la sucesión mortis causa y a la transmisión del patrimonio a 
título universal. La sucesión, de acuerdo con Domínguez (2013), 
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significa continuación, que equivale a la sustitución que realizan el 
heredero o los herederos en lugar del autor de la sucesión respecto 
de la herencia. Según Castrillón (2014), los juicios sucesorios son 
universales mortis causa, porque transmiten los bienes, derechos 
y obligaciones del autor de la sucesión; depurando los pasivos de 
los activos, con posterioridad a su liquidación, se realiza la adju-
dicación de los bienes a sus nuevos titulares. Por su parte, Ovalle 
(2010) coincide en que los juicios sucesorios son procedimientos 
universales mortis causa cuyo objetivo es la transmisión del patri-
monio del autor de la sucesión a los herederos o legatarios.

En el Derecho Sucesorio se establece que la herencia que con-
forma el patrimonio del de cujus; está integrada por los bienes, 
derechos y obligaciones del difunto, los que deberán ser de valora-
ción pecuniaria, constituidos como derechos reales que avalan la 
propiedad de los bienes. El Código de Procedimientos del Estado 
de Jalisco (cpcej) señala, entre estos bienes, los siguientes:
• Dinero en efectivo
• Alhajas
• Efectos de comercio
• Semovientes
• Frutos, entendidos como los gananciales de los bienes
• Muebles
• Bienes inmuebles
• Créditos
• Documentos importantes

En cuanto a las obligaciones contenidas en la sucesión, la le-
gislación local contempla las siguientes:
• Las cargas alimentarias
• Deudas mortuorias
• Deudas hereditarias.

La sucesión, de acuerdo con la legislación procesal del estado, 
se transmite por la vía judicial mediante el juicio sucesorio confor-
mado por etapas procesales o tramitada ante notario. Los juicios 
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sucesorios pueden ser testamentarios o intestados, en dependencia 
de la existencia o no de disposición testamentaria por parte del 
autor de la sucesión. Su trámite está compuesto por fases o etapas 
procesales comunes en ambos tipos de juicios, a excepción de la 
delación o sucesión, etapa inicial que depende del tipo de sucesión 
que se tramite. Las etapas procesales de los juicios sucesorios, de 
acuerdo con Castrillón (2014), comprenden cuatro secciones: de 
sucesión, de inventarios y avalúos, de cuentas y administración, 
y de partición y adjudicación. Para el desarrollo de la presente 
investigación se consideran las siguientes:
a) De sucesión, hasta la declaratoria o junta de herederos, algu-

nos autores la llaman delación,
b) De inventario y avalúo
c) Liquidación
d) Partición y adjudicación

Las etapas procesales son las fases reguladas por el cpcej con-
sideradas para el trámite de los juicios sucesorios; en cada una de 
ellas se regulan diversos procedimientos requeridos por la autori-
dad en sus resoluciones, previos para la continuidad de todas las 
etapas del juicio, avance en el cual surgen situaciones que influyen 
en el impulso procesal que realice la parte interesada al juicio, 
mismas que se consideran como factores determinantes del curso 
de la sucesión, algunas de estas consideradas por el legislador en la 
norma jurídica como una solución a dicha problemática. 

Factores en el derecho sucesorio del estado de Jalisco
El factor puede ser considerado como una circunstancia que de-
termina una acción o condiciona su realización; en el derecho 
sucesorio, el legislador prevé situaciones que pueden presentarse 
durante la tramitación de un juicio, de ahí que en norma jurídica 
considere diversos supuestos y establezca la solución a ellos con la 
finalidad de dar eficacia y celeridad a las sucesiones, de los cuales 
se identificaron los siguientes: 
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Tabla 1. Factores

Factores Descripción

Económicos Gastos y costas judiciales, consideradas como todas las erogaciones ne-
cesarias para el trámite de las etapas del juicio. Gastos para la adminis-
tración y conservación de la herencia, para el pago de deudas o gastos 
urgentes, honorarios del abogado, honorarios del interventor y partidor 
(si se requiere sus servicios), retribución para el albacea, costos por el 
inventario y avalúo, deberán ser a costa del caudal hereditario. El cohe-
redero insolvente y finalmente, los gastos ante notario para las formali-
dades de la adjudicación de la herencia.

Jurídicos Este factor hace referencia a todas las formalidades que la ley exige para 
la tramitación del juicio sucesorio, a los procedimientos y formalismos 
de cada una de sus etapas, la cual es considerada como burocracia del 
sistema jurisdiccional. Entre estos cabe mencionar el estado jurídico de 
los bienes de la herencia para acreditar el derecho de propiedad y los tér-
minos procesales que se establecen en cada etapa del proceso; de acuer-
do con la legislación procesal, el trámite de un juicio sucesorio estaría 
considerado entre uno y dos2 años, con posibilidad de reducir el tiempo 
y sin considerar incidentes extraordinarios al proceso.

Sociales La presencia de desacuerdos en los procedimientos faculta al juez a 
tomarlos y decidir por los herederos; en la partición de la herencia se 
puede solicitar la intervención de un partido que puede fungir como con-
ciliador de los coherederos. 
Los domicilios de los coherederos, el fallecimiento de algún heredero, 
omisiones durante el proceso, la remoción o morosidad del albacea, la 
diversidad de intereses y pretensiones, los fraudes, la ausencia de con-
venios, entre otros.

Fuente: Elaboración propia.

Estos factores regulados por el derecho sucesorio tienen como 
finalidad la eficacia de la norma jurídica, resolver la sucesión y 
transmitir la herencia a los nuevos sucesores, situación que, de 
acuerdo con los resultados de la investigación, se ve obstaculizada 
por factores económicos, jurídicos y, sobre todo, sociales, como 
los conflictos de intereses de los herederos, que dificultan dicho 
propósito. 

El xii Partido Judicial del Estado de Jalisco es una división ju-
risdiccional que comprende cinco municipios: Autlán de Navarro, 
El Grullo, El Limón, Casimiro Castillo y Villa Purificación. De los 
órganos de la administración de justicia de este Partido Judicial 
se tienen el juzgado primero de lo civil y el segundo de lo civil, 
ambos con competencia para conocer y resolver las controversias 
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de orden civil y familiar, entre las cuales se encuentran los juicios 
sucesorios. 

Las demandas y denuncias presentadas ante los órganos de 
la administración de justicia se reciben y se registran en los libros 
de gobierno como parte de las formalidades procesales; sus datos 
quedan escritos y asentados en los libros de gobierno de cada juz-
gado. Esta información, de carácter público, fue relevante en la 
presente investigación para identificar la existencia de rezago de 
juicios sucesorios; por ello (mediante una consulta bibliográfica 
en la cual se consideraron para el caso de estudio solo los procesos 
sucesorios promovidos en el juzgado primero de lo civil del parti-
do de referencia) se recolectaron diversos datos. Los registros de 
juicios de este juzgado datan del año 1982 hasta la fecha, y para 
la presente investigación se realizó una revisión de un periodo de 
34 años de tramitación de juicios sucesorios, contados a partir de 
1982, hasta 2016. La consulta realizada dio como resultado un 
total de 2,382 procesos de juicios sucesorios, de los cuales 1,780 
son intestamentarios y 602 testamentarios; estos datos afirman 
la prevalencia de los juicios intestamentarios con referencia a los 
testamentarios radicados en el juzgado, y la falta de cultura de 
manifestar la voluntad y la disposición del patrimonio post mor-
tem en una disposición testamentaria (gráfica 1).

El estado procesal de los juicios sucesorios en los juzgados es 
información exclusiva de las partes y de los autorizados; por lo 
tanto, ante esta limitante en la investigación, se optó por acudir a 
los registros de las sentencias definitivas contenidas en el juzgado 
primero. Para ello se realizó un muestreo aleatorio simple del 10% 
de la población total de expedientes (238 juicios), muestra que fue 
consultada en las libretas de los registros de sentencias definitivas 
dictadas en el juzgado primero de lo civil. De esta muestra, solo se 
encontraron registros del 85% de los juicios (203 juicios); el 15% 
restante se considera parte del archivo histórico, sin acceso a sus 
registros. 

Los resultados del muestreo dan una referencia de los proce-
sos sucesorios que concluyeron en sentencia definitiva o de ad-
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judicación de los bienes de la herencia y de los que aún carecen 
de sentencia, datos que afirman que sí existe dilación procesal y 
rezago de juicios sucesorios. Los datos arrojaron que el porcentaje 
de juicios sucesorios que concluyeron en sentencia definitiva (de 
adjudicación) fue 51.2%; el resto, el 48.8%, aún carece de ella. 
Lo anterior demuestra que en el juzgado referido existen juicios 
sucesorios con rezago judicial, de los que se manifiesta la incóg-
nita en referencia a su continuidad hasta su conclusión. Si bien es 
cierto que en el artículo 17 constitucional se garantiza el acceso 
a una justicia expedita, gratuita y completa, la realidad muestra 
que para el caso de los juicios sucesorios que forman parte de 
las estadísticas del rezago judicial en el juzgado de referencia esta 
justicia se ha quedado trunca, incompleta, debido a la falta de 
terminación en sentencia definitiva (de adjudicación), ante lo cual 
el proceso para transmitir la sucesión y concretar el derecho a la 
propiedad heredada queda inconcluso.

Los resultados anteriores reafirman lo manifestado por los 
abogados sobre la dilación y el rezago en estos juicios, debido a 
factores que influyen en su tramitación y que son identificados 
por la experiencia profesional de los abogados litigantes y de las 
partes interesadas en el sucesorio (gráfica 2).

De acuerdo con la perspectiva de los abogados, se afirma la 
existencia de dilación y rezago de juicio sucesorios del Partido ju-
dicial en estudio. Los resultados muestran que el 36% de los abo-
gados afirma que la diversidad de intereses entre los herederos y la 
ausencia de acuerdos retrasan el proceso, factor que en ocasiones 
está fuera de las manos del litigante y no le dan opciones para 
impulsar el proceso; a su vez, el 31% de los abogados señala que 
la burocracia contenida en los trámites legales requeridos por las 
etapas procesales del juicio, y que se solventan con recursos eco-
nómicos, es un factor que dilata los procesos sucesorios; el 19% 
consideró la ausencia de recursos económicos de los interesados 
para cubrir gastos, honorarios y costas judiciales, factor que tie-
ne relación directa con la burocracia y los conflictos de intereses 
entre los herederos, debido a la falta de dinero para solventar los 
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gastos por tramitar un juicio sucesorio. El 14% restante está dis-
tribuido en el resto de las opciones, entre las cuales se tiene el 4% 
de la opción “otros”, que dio como resultado factores diversos a 
los considerados en dicha encuesta que también están generando 
dilación y rezago en las sucesiones radicadas en el xii Partido Ju-
dicial, entre los cuales cabe mencionar los siguientes: 
• Criterios diferentes en cada juzgado, los que deberían estar 

unificados en pro del acceso a la justicia.
• Las notificaciones personales, que entran en el factor jurídico 

atendiendo a los formalismos procesales y a la burocracia.
• El extravío de expedientes, es un inconveniente que dilata y 

complica el proceso.
• La falta de interés jurídico de los herederos, manifestada por 

lo tardado de los juicios.
• El pago de impuestos, que afecta a las personas que carecen 

de dinero.
• Los bienes inmuebles no inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad por actos jurídicos sin formalizar.

Estos factores ocasionan rezago de juicios sucesorios sin con-
cluir en el juzgado; se incluyen dentro de los jurídicos, sociales y 
económicos (gráfica 3).

En los resultados obtenidos de la perspectiva social se mani-
festó la prevalencia de los conflictos de intereses, o desacuerdos 
entre los herederos, con el 38%, lo cual genera graves problemas 
en las familias en los patrimonios y en la sociedad; no obstante, el 
29% afirma la influencia de la falta de recursos económicos para 
solventar los gastos y costas del juicio, que son una dificultad para 
las familias de bajos recursos económicos. En tercer lugar, con 
el 15%, se afirma que los procedimientos burocráticos (trámites 
resentidos económicamente por la sociedad) constituyen las for-
malidades que ordena la autoridad para el desarrollo de las etapas 
procesales cuya diligenciación requiere el empleo de tiempo y re-
curso económico.
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El resto de los factores mostrados en la gráfica 4 constituye el 
18%, de los cuales el 6% corresponde a la opción “otro”; esto es, 
circunstancias que encuadran dentro de los factores sociales.

Factores, opción “otro”:
• Falta de interés para continuar el juicio
• Lentitud en el trabajo de los juzgados
• No coinciden las medidas registradas de los inmuebles con las 

reales
• Trámites jurídicos relacionados con la variación de nombres 

de los interesados
• Servicio deficiente del abogado
• Negativa de las partes para recibir notificaciones personales
• Aparición de un medio hermano

Afectaciones causadas por el rezago  
de juicios sucesorios

Toda acción u omisión tiene un efecto positivo o negativo que 
genera afectaciones en las relaciones. En el caso de las sucesiones, 
la denuncia del juicio crea una relación procesal cuyos sujetos ad-
quieren derechos y obligaciones, y su cumplimiento o incumpli-
miento produce afectaciones a los interesados.

De acuerdo con la perspectiva de los abogados, el 42.8% con-
sidera que el rezago de juicios sucesorios sin resolver afecta la 
seguridad jurídica de los herederos, por no poder disponer jurídi-
camente de los bienes de la herencia; el 21.4% considera en segun-
do término la afectación a la economía y al derrame económico; 
el 21.4% afirma que la administración de justicia se afecta por 
la falta de credibilidad en el sistema de impartición de justicia; el 
8.5% de los encuestados señaló que se afecta la organización del 
juzgado, por tener un elevado número de expedientes por resolver 
y ordenar en sus archivos, casos que quedan fuera de las estadís-
ticas de eficiencia de la administración de justicia. Finalmente, el 
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5.7% indica que la imagen del abogado va en detrimento cuando 
prolonga y encarece los juicios o los deja sin resolver.

El rezago de estos juicios sucesorios, de acuerdo con la pers-
pectiva social de personas con conocimiento del tema en cuestión, 
las afecta en diversos aspectos; por una parte, el 33.3% afirma 
que se afecta su economía. En segundo término, se consideró la 
afectación a las relaciones familiares ante la falta de acuerdos y 
la diversidad de intereses entre los herederos que producen rom-
pimiento de lazos familiares y en ocasiones provocan desgracias; 
ello representa el 31.1% (casi similar al factor económico). En 
tercer lugar se consideró que se afecta la seguridad jurídica de 
los herederos, con el 23.3%, pues, ante la falta de conclusión en 
sentencia definitiva, el derecho de propiedad de la herencia queda 
sin concretarse, y jurídicamente son bienes que están fuera del 
patrimonio. El 12.7% restante se encuentra entre las opciones de 
la afectación a la administración de justicia, y en la opción de 
“otras” se identifica no poder acceder a oportunidades crediticias 
por carecer de un título de propiedad que garantice el crédito, la 
falta de acuerdos los preocupa y afecta su salud física y emocional.

De los resultados obtenidos se estableció una comparación en-
tre ambas perspectivas, que quedan establecidas como se muestra 
en la gráfica 5.

En relación con lo anteriormente expuesto, se afirma que, aun 
cuando en el derecho sucesorio del estado de Jalisco se prevén 
situaciones y posibles soluciones en la tramitación de los juicios 
sucesorios, pues en ocasiones solo haría falta la aplicación de la 
ley, en otros casos sería de gran apoyo que la autoridad juris-
diccional pudiera conciliar los intereses de los coherederos para 
lograr acuerdos y transmitir los bienes de la sucesión, toda vez 
que el factor determinante de la dilación prolongada y el rezago 
de juicios sucesorios en el xii Partido Judicial del Estado de Jalisco 
son los conflictos de intereses y el desacuerdo entre los herede-
ros; sin embargo, esto puede estar influenciado por la carencia 
de recursos económicos para solventar los gastos que conlleva el 
juicio sucesorio. Por ello se identifica una interdependencia entre 
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los factores económicos, jurídicos y sociales; este último es el de-
terminante del rezago judicial en las sucesiones, y posiblemente el 
primero en resolver en beneficio de la administración de justicia 
en el derecho sucesorio.

Conclusiones

Los factores que influyen en la dilación y el rezago de juicios su-
cesorios son los conflictos de intereses entre los herederos, factor 
social que determina el curso del proceso y la impartición de jus-
ticia en las sucesiones, así como el factor económico; es decir, la 
carencia de dinero para financiar los costos del juicio, así como la 
burocracia, cuya tramitación requiere recursos económicos para 
el impulso procesal del juicio. En el factor jurídico se identificaron 
los términos procesales que pueden ampliarse a consideración de 
la autoridad y las partes que intervienen. Los tres factores están 
correlacionados, y su interdependencia e influencia en el proceso 
crea dilación y rezago en las sucesiones. 

Los conflictos de intereses entre los herederos afectan a la fa-
milia y son un factor independiente de la función jurisdiccional 
que constituye una problemática en la administración de justicia 
del derecho sucesorio e impide hacer eficiente el trámite de los 
juicios sucesorios y facilitar el acceso a la justicia y la garantía 
del derecho de adquisición de la propiedad por herencia. Esta si-
tuación genera diversas afectaciones a los sujetos de la relación 
procesal; en algunos casos rompimiento de relaciones familiares y 
menoscabo de la economía de los interesados por los honorarios 
y las costas procesales de la burocracia.

La falta de sentencia de adjudicación y su ejecución impide la 
conformación del nuevo patrimonio de los herederos, situación 
que genera limitantes en el derecho de propiedad adquirida por 
herencia.
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En el xii Partido Judicial del Estado de Jalisco existe rezago de 
juicios sucesorios (testamentarios e intestamentarios) carentes de 
sentencia definitiva (de adjudicación).

Recomendaciones

Para reducir el rezago de juicios sucesorios y promover el acceso a 
la justicia en las sucesiones, se recomienda una política pública en-
caminada a la regularización de los actos jurídicos para personas 
de escasos recursos, en los cuales exista transmisión patrimonial 
de adjudicaciones de bienes inmuebles para el caso de comprobar 
el derecho de propiedad y poder transmitirla mediante la sucesión 
sin trámites ajenos al juicio sucesorio una vez promovido.

Para reducir los conflictos de intereses entre los herederos, 
se recomienda una iniciativa de reforma a la legislación procesal 
ante el Congreso del Estado de Jalisco, para que se incluya en 
estos juicios la audiencia de conciliación dentro del proyecto de 
partición oficiosamente, a efectos de que la autoridad jurisdiccio-
nal coadyuve a la conformación de acuerdos que beneficien a la 
sucesión, y con ello favorecer la conclusión de estos juicios, con 
sentencia de adjudicación para la conformación del nuevo patri-
monio de los herederos. Asimismo, se debe proponer la creación 
de una plataforma digital de registros de disposición testamen-
taria que pueda ser consultada por la autoridad y por los inte-
resados con el trámite por vía electrónica, para evitar gastos de 
traslado para la gestión de los oficios correspondientes, toda vez 
que son procedimientos que incrementan los costos del juicio e 
impiden su celeridad.

Las recomendaciones anteriores permitirían descongestionar 
el rezago de los juicios sucesorios en el xii Partido Judicial del 
Estado de Jalisco.
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