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BIENVENIDA DE LA RECTORA
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Es un gusto saludo nuevamente esperando que se en-
cuentren muy bien ustedes y sus familias.

Hoy lanzamos nuevamente otra edición de nuestra 
Gaceta Universidad Abierta y a Distancia de México 
y es un honor presentarles nuestros eventos y artículos 

sobre el Medio ambiente: responsabilidad compartida, un tema 
que nos interesa a todos para saber cómo cuidar nuestro planeta 
y dejar un mundo mejor a nuestras siguientes generaciones, con 
energías renovables, la relación del medio ambiente con la salud, 
prepararnos y cómo revertir el cambio climático, así como conocer 
nuestro pasado e identificar qué decisiones podemos tomar para 
consumir responsablemente.

También les preparamos algunos temas relacionados al Dia del 
Niño, como infografías, un texto que recorre el mundo de las muñe-
cas y sus usos y el cómo podemos conectar con las infancias.

En nuestras páginas, asimismo, podrás encontrar temas relevan-
tes de la comunidad: el cómo nos reunimos en el Café Sinergia, un 
espacio para dialogar y reconocer los avances y oportunidades de 
la Universidad; a los foros que hemos asistido para construir bases 
entorno a los avances y retos de la educación superior y no menos 
importante, también podrás leer los lineamientos para prácticas 
profesionales, proyectos terminales y para trámites y servicios es-
colares.

Sin más, les invito a explorar nuestra publicación y seguir envián-
donos sus propuestas a gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx o a 
greta.gomez@nube.unadmexico.mx.

Nos vemos pronto

Estimada comunidad universitaria

Lilian Kravzov Appel, 
rectora de la Universidad 
Abierta y a Distancia  
de México

 @lkravzov

Lilian Kravzov Appel
Rectora de la UnADM

Universidad Abierta y a Distancia de México
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UnADM Saludable es un proyecto 
que tiene como objetivo: promover 
la cultura de la salud física, mental 
y social. Para el 25 de abril de 2024 
correspondió la presentación de 

“Comunidad y conexión”.
El evento fue moderado por Adriana Mon-

roy Medel, responsable del programa educati-
vo en Desarrollo Comunitario, de nuestra uni-
versidad. Y estuvo acompañada por el autor 
del tema: Jorge Antonio Aguilar Ramírez.

Durante la presentación, Jorge Antonio 
Aguilar refirió que para él crear comunidad y 
conexión es, en primera instancia, preguntarse 
“¿quiénes son mi comunidad?, ¿dónde está mi 
comunidad y cómo es mi conexión con ella?”. 

Asimismo, advirtió que “se vale no querer for-
mar parte de una comunidad [...] trae consigo 
otros elementos y [...] otras consecuencias.”

Continuó explicando que existen diversos ti-
pos de comunidades que van de las de interac-
ción física hasta las virtuales; además de que las 
hay religiosas, por orientación sexual, deporti-
vas, artísticas... y exhortó a, independientemen-
te a qué tipo de comunidad se pertenezca, no 
agredir a la comunidad a la que no se pertenece. 
“Ahí está lo importante de cuando hablamos de 
sentido de comunidad y conexión”; el problema 
se hace presente cuando la desconexión se bus-
ca desde la violencia: “aquí se trata de que, aun-

Comunidad y conexión 
del micrositio UnADM 
Saludable

Ricardo Flores Cuevas
Coordinación de Extensión, Vinculación y 
Desarrollo Social
ricardo.floresc@nube.unadmexico.mx

Comunidad y conexión
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que a ti no te guste la misma música 
que a mí; que no me guste la comida 
que tú comes, que no me gusten las 
películas que tú ves, que no tenga tu 
orientación sexual, que no profese tu 
religión. Eso no significa que te agreda 
ni física ni verbal ni psicológicamente”.

Resaltó que para tener salud men-
tal es necesario contar con una red 
de apoyo dentro de una comuni-
dad. Refirió que le llama “terroristas 
mentales” a aquellos pensamientos 
distorsionados que Albert Ellis des-
cribió como aquellos pensamientos 
que llegan a ti y te hacen distorsionar 
la realidad, porque interpretas la rea-
lidad de forma distorsionada, no de 
forma asertiva. Por ejemplo, “en lugar de pensar por qué 
no llegó por mí, dijo que llegaba a las 8:00 y que íbamos 
a ir al cine y el celular no lo contesta... en lugar de pensar: 
p̀orque se le descargó ,́ àlgo pasó ;́ se piensa: ès que 

ya no le importé ,́ ỳa no sé qué... ya no sé cuántó . Esos 
son los pensamientos distorsionados y cuando estás solo 
cobran una fuerza.”

Reflexionó sobre la importancia de tener una red de 
apoyo para contar con un espacio seguro que puede ser, 
incluso, un chat de amigos. También resaltó la importan-
cia de la identidad y el arraigo para fortalecer el tejido so-
cial, así como las dinámicas comunitarias de poblaciones 
rurales en las que se organizan tequios.

Jorge Antonio Aguilar expresó que “en términos de 
salud emocional, de gestión de la salud... de verdad, 
cuando tú dices un `buenos díaś ... recibirlo y decirlo de 
verdad te da descargas de oxitocina... hay descargas de 
endorfina al recibir un comentario amable de alguien del 
barrio, pero como estás en el club de ajedrez o estás en 
la danza folclórica o estás en cualquier otra actividad co-
lectiva y que de pronto te digan òye, qué bien lo haceś , 
claro, perdón pero esa es una descarga incluso de quími-
cos y eso ayuda muchísimo a la salud mental”.

Dormir bien

Practicar la reflexión

Comunidad y conexión Zona de confort

Comer saludable

Seguir aprendiendo Tener propósitos

Tener límites

Hacer actividad física

UnADM Saludable
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En este mismo tenor de ideas, resaltó la importancia de los 
abrazos, el contacto humano... y de la importancia de darse la 
oportunidad de convivir con distintas comunidades, siempre 
con respeto.

Por su parte, Adriana Monroy Medel, explicó que en el pro-
grama educativo de Desarrollo Comunitario se han realizado 
proyectos terminales que han consistido en realizar diagnósti-
cos comunitarios desde la mirada de los integrantes de las co-
munidades, y no desde una mirada exógena, con la finalidad de 
encontrar propuestas de solución a problemáticas específicas.

Resaltó el trabajo de la egresada Myriam, quien a raíz de la 
pandemia se encargó de gestionar espacios para los adultos 
mayores para que lograran aprender a utilizar dispositivos digi-
tales; y quien gracias a su propuesta logró que la contrataran en 
la alcaldía donde realizó su proyecto terminal.

Puedes responder el cuestionario que te permitirá reflexio-
nar e identificar los lazos que tienes para contribuir a un entorno 
solidario en tu comunidad. O escribir tus recomendaciones para 
hacer comunidad y conexión en el padlet en
https://unadmsaludable.unadmexico.mx/comunidad_y_cone-
xion-conocete.html
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El 2 de mayo se llevó a cabo el foro Modelación 
de datos geoespaciales a través de nuestro 
Canal UnADM, con los invitados de nuestra 
casa de estudios, Hellen Georgina Castañeda 
Villegas, responsable del programa educativo 

de Gestión Territorial (como moderadora) y Juan Carlos 
Díaz Espíritu, maestro del programa educativo de Ges-
tión Territorial; así como Karen Sánchez Espinoza y Fran-
cisco Javier Martínez, ambos del Centro Geo.

Para comenzar hablaron sobre la definición de este 
proceso “de crear y administrar datos que describen las 
características y la relación espacial del mundo real”, se-
gún el maestro Juan Carlos, quien también nos comentó 
que la empresa International Business Machines Corpo-

Equipo editorial
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx
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ration (IBM) define a la modelización 
de datos espaciales como “una técni-
ca diseñada para cubrir patrones de 
datos que incluyen un componente 
espacial, esto a través de métodos 
de los cuales se puede incluir un 
componente de tiempo o no.”

En ese mismo sentido, para expli-
car este proceso, Francisco Javier ex-
plicó las diferencias entre las proyec-
ciones -que son las representaciones 
de las abstracciones de nuestro pla-
neta-: las proyecciones cartográficas 
y las proyecciones geográficas, por 
lo que definió como modelación de 
datos geoespaciales a:

La información que tiene una lo-
calización, distribución o inten-
sidad específica en la cobertura 
terrestre. Existen dos tipos de da-
tos geoespaciales, que son los de 
tipo vectorial y los de tipo ráster. 
Los datos vectoriales son pun-
tos, líneas, poli-líneas, polígonos 

y poli-polígonos. Son entidades 
u objetos espaciales de carácter 
discreto cuyos vértices se encuen-
tran localizados sobre la cobertura 
terrestre. Y los datos ráster toman 
en cuenta la cobertura geográfica 
como un continuo, en una malla 
de celdas en la cual se expresa un 
valor nominal o numérico.

Por tanto, la modelación geoes-
pacial es “recolectar, organizar y es-
quematizar datos de características 
o relaciones geográficas”, según el 
invitado de Centro Geo. En donde 
podemos modelar, por ejemplo: la 
intención del voto por unidad geo-
gráfica, los cauces de los ríos y sus 
ramales de escorrentía, el balance 
hídrico de las cuencas y cómo se 
refleja en la hidrología superficial y 
subterránea, la incidencia delictiva, 
entre otros.

Francisco Javier también mencio-
nó que los datos geoespaciales se 

13
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obtienen de diversas fuentes, como del Marco Geoestadístico Nacional, que 
es un “sistema único y de carácter nacional diseñado por el Inegi, el cual re-
presenta la división de estadística del territorio continental e insular en dife-
rentes niveles de desagregación, para referirse geográficamente la informa-
ción estadística de los censos y encuestas e institucionales y de las Unidades 
del Estado, que se integra al Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG)”. Lo que nos coloca como un referente internacional en 
cuanto a transparencia de datos.

El maestro Juan Carlos Díaz agregó que la información puede consultar-
se en Conabio, DataMéxico, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de 
Ecología y Cambio Climático, entre otros, dependiendo qué se quiera analizar, 
interpretar y modelar.

Dijo que actualmente se están desarrollando aplicaciones móviles que per-
miten la recolección de datos y gracias a estos avances tecnológicos se están 
obteniendo datos más precisos del territorio, sus actividades y fenómenos.

Por otra parte, Karen Sánchez habló sobre la utilidad académica de re-
presentar la información en mapas, cuyo objetivo es ofrecer alternativas de 
desarrollo y comprender las problemáticas del territorio, teniendo en cuenta 
que la realidad está en constante transformación.

Finalmente, manifestó que la modelación es una herramienta con mucha 
potencia para mejorar la calidad de vida de los territorios estudiados.

Ve el foro completo en
https://www.youtube.com/watch?v=kkO-
JrqE7YiM
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Este marzo, abril y mayo 2024 siguió la gira 
#MásCercaDeTi: el 21 de marzo, las autorida-
des de la Universidad Abierta y a Distancia de 
México (UnADM) se reunieron con maestros, 
maestras y estudiantes; mientras que el 22 

fue con egresados en la ciudad de Mérida, Yucatán. El 
26 de abril, la reunión se llevó a cabo con las maestras, 
los maestros, los estudiantes y los egresados, pero esta 
vez en la ciudad de San Luis Potosí. Y más tarde, el 24 de 
mayo la reunión fue en Guanajuato.

En estos encuentros el secretario general, Ángel Al-
berto Alameda Pedraza, dialogó con nuestra comunidad 
sobre distintos temas relacionados con la universidad, 
además, en estas ocasiones se abrió un espacio para ha-

Equipo editorial
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx

Encuentros universitarios 
UnADM: Mérida, 
San Luis Potosí y Guanajuato

Fotografías de Tania Velasco
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cer la devolución de documentos, así como la entrega de 
títulos a egresados y egresadas.

María Elena Marcela Gallego Ortega, maestra de Con-
taduría y Finanzas Públicas que radica en Guanajuato, 
dijo que ha sido un reto trabajar a distancia, y ella le ha 
dado importancia a la empatía para mantener el contac-
to humano en la virtualidad.

Por otro lado, Rosaura Zamorano, egresada de la li-
cenciatura en Nutrición Aplicada expresó que el plan de 
estudios de su programa fue una base para seguir es-
pecializándose en su área y le gustaría que hubiera más 
convenios para realizar las estancias y estadías.

Marcela Rojas López, quien estudia Seguridad Alimen-
taria mencionó que una de las ventajas de estudiar en la 
UnADM es el aprendizaje autogestivo, que ayuda al des-
envolvimiento de las personas, así como la flexibilidad al 
estudiar, pues puedes realizar otras actividades alternas.

Estos encuentros con estudiantes, egresadas, egresa-
dos, maestras y maestros seguirán en otros estados de la 
República mexicana.

¡Orgullo y Corazón UnADM!
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El conversatorio Olas de calor: riesgos y protocolos de 
seguridad se realizó el día 4 de abril de 2024, justo el 
día en el que el Servicio Meteorológico Nacional infor-
mó que iniciaba la segunda ola de calor del año.

En su intervención, Estanislao Hernández Figueroa, 
de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), expresó que no existe una sola 
definición de qué es una ola de calor.

Explicó que de acuerdo con la UNAM, “una ola de calor es 
un fenómeno climático extremo; un episodio de temperaturas 
anormalmente altas que se presentan durante varios días e in-
cluso semanas y que afectan una parte importante de una re-
gión o un país”, y contrastó esta definición con la de la Organi-

–– Conversatorio ––

Olas de calor: 
riesgos y 
protocolos de 
seguridad

Ricardo Flores Cuevas
Coordinación de Extensión, 
Vinculación y Desarrollo Social
ricardo.floresc@nube.unadmexico.mx 29 oC

31 oC
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zación Meteorológica Mundial, que la define como “Un tiempo 
cálido inusual marcado (máximas, mínimas o promedio) en una 
región que persiste durante al menos dos días consecutivos, du-
rante el periodo caluroso del año, en función de las condiciones 
climatológicas locales, con registros por encima de los umbrales 
determinados.”

Comentó que las olas de calor son generadas por la presen-
cia de los “anticiclones”, originadas cuando el aire se mueve de 
arriba hacia abajo, lo que inhibe la formación de nubes, lo que 
posibilita la penetración de los rayos solares.

Señaló que entre los efectos sobre la salud se encuentran:
• Las altas temperaturas provocan estrés térmico
• Golpe de calor
• Agotamiento
• Deshidratación
• Propagación de enfermedades infecciosas
• Empeoramiento de padecimientos prexistentes
• Muerte (personas vulnerables)

Entre los efectos al ambiente están:
• Sequías
• Incendios forestales
• Crisis hídrica
• Alteración de ecosistemas

Sugirió que entre las medidas institucionales se puede:
• Desarrollar una legislación en la materia, ya que se carece 

de ella
• Establecer un sistema de alerta pública
• Sensibilizar a la población
• Aumentar los espacios verdes en las ciudades
• Mejorar el diseño de viviendas y edificios
• Adaptar la jornada laboral
• Proveer de fuentes de agua potable

Entre las medidas individuales, destacó:
• Exponerse lo menos posible a los rayos solares
• Hidratarse de forma constante
• Utilizar bloqueadores y filtros solares
• Emplear sombreros o gorras
• Cubrirse con ropa ligera de colores claros

32 oC

31 oC

32 oC

33 oC

31 oC
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Por su parte, Martín Bonifacio Bautista, maestro de Ingeniería 
en Tecnología Ambiental de la Universidad Abierta y a Distancia 
de México (UnADM), resaltó que para comprender el fenómeno 
de las olas de calor se deben considerar diversos aspectos como el 
cambio climático, los riesgos naturales y riesgos antropogénicos, 
entre otros. Esto, porque los peligros por olas de calor no son igua-
les en toda la República mexicana. Por ejemplo, los estados que 
pueden alcanzar mayores temperaturas son los del noreste del 
país: Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur.

En cuanto a los riesgos, enfatizó que las olas de calor tam-
bién son consideradas como parte de los fenómenos hidrome-
teorológicos que provocan sequías, ciclones tropicales, entre 
otros. Considerando esto, pueden darse casos en los que las 
olas de calor coincidan con sequías que a su vez provoquen in-
cendios forestales.

También refirió que el estrés fisiológico causado a las perso-
nas por olas de calor depende de la edad, estatura, peso o gé-
nero. Señaló que este fenómeno hidrometeorológico provoca 
mayor consumo de energía eléctrica y enfermedades. Asimis-
mo, compartió que las viviendas hechas con hierro o acero se 
calientan más y pueden llegar a provocar la muerte de alguno 
de sus habitantes, ya que esos materiales incrementan la tem-
peratura interior.

Explicó que la atmósfera al estar en constante equilibrio, si 
experimenta aumento en la temperatura tratará de estabilizar-
se a través de la formación de huracanes, generación de ondas 
gélidas, etcétera.

Subrayó la importancia del papel de los investigadores para 
generar un atlas de riesgos y estudiar el impacto de este fe-
nómeno en las localidades considerando las características de 
su población, y con ello contribuir a mitigar los fenómenos 
hidrometeorológicos. Por ejemplo, el impacto de las olas 
de calor en la agricultura. Ya que, alertó, hacen 
falta investigaciones especializadas sobre el im-
pacto de las olas de calor en México.

El conversatorio completo se puede ver en 
el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=SYVqD9 
IolTA&ab_channel=CanalUnADM

34 oC

36 oC

38 oC
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Vladimir Balderas Mondragón
Coordinación de Extensión, Vinculación y 
Desarrollo Social
jose.balderas@nube.unadmexico.mx En el marco del Día de la Niñez, la Uni-

versidad Abierta y a Distancia de Mé-
xico (UnADM) lanzó una nueva edi-
ción de los Retos Ciudadanos, bajo el 
lema “Desconéctate y conéctate con 

las infancias”. Este reto invita a la comunidad 
universitaria y al público en general a participar 
en un ejercicio de escucha activa y empatía con 
los niños y niñas de su entorno.

El evento, transmitido en vivo a través del 
Canal Oficial de YouTube de la UnADM, se en-
foca en promover una comunicación efectiva 
y asertiva con las infancias. Con las etiquetas 
#OrgulloYCorazonUnADM, #RetosCiudada-
nos y #AceptoElReto, se busca generar un 
cambio significativo en la manera en que los 
adultos interactúan con los más pequeños.

El programa contó con la participación de 
destacadas especialistas en el campo de la psi-
cología infantil y la protección de los derechos 
de los niños. Livia Gómez Altamirano, psicólo-
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ga infantil de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), enfatizó la importancia 
de validar las emociones de los niños y propor-
cionarles un espacio seguro para expresarse. 
Gómez Altamirano subrayó que las prácticas 
cotidianas de desestimar los sentimientos de 
los niños pueden tener consecuencias negati-
vas a largo plazo, lo que afecta su capacidad 
para manejar emociones y establecer relacio-
nes saludables.

Pamela Cisneros Guerrero, responsable del 
Módulo de Bienestar Emocional, y Fernando 
Gal Rodríguez, director de Promoción de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, también aporta-
ron su conocimiento y experiencia, enrique-
ciendo el debate sobre la importancia de la 
comunicación y la empatía en la formación de 
los niños.

El reto “Desconéctate y Conéctate con las 
Infancias” invita a los participantes a desconec-
tarse de los dispositivos electrónicos y dedicar 
tiempo de calidad a los niños y niñas que los 
rodean. Este ejercicio de escucha activa implica 
prestar atención sin distracciones, respondien-
do con comprensión y empatía, y fomentando 
una comunicación clara y respetuosa con las 
infancias.

El moderador, Rubén Durán, de la Coordi-
nación de Extensión, Vinculación y Desarrollo 
Social, invita a toda la comunidad universitaria 
a unirse a este reto y compartir sus experien-
cias en el muro virtual interactivo disponible en 
su sitio web (unadmexico.mx). Los participan-
tes pueden subir textos o audios relatando sus 
interacciones y el impacto de estas actividades 
en los niños.

En un mundo cada vez más digitalizado, es 
crucial recordar la importancia de las interac-
ciones humanas genuinas. Este reto nos re-

cuerda que desconectarnos de las pantallas 
para conectarnos con nuestras infancias puede 
ser el primer paso hacia la construcción de un 
futuro donde las voces de los niños sean escu-
chadas y valoradas.

¡Participa y Comparte!
Únete al reto «Desconéctate y conéctate con 
las infancias” y comparte tu experiencia en el 
muro virtual de la UnADM. Juntos, podemos 
crear un cambio positivo en la manera en que 
interactuamos con la niñez, para promover una 
cultura de comunicación asertiva y empática.

Esta iniciativa no solo celebra el Día de la Ni-
ñez, sino que también promueve valores fun-
damentales para el desarrollo emocional y so-
cial de las nuevas generaciones.

Para más información y para unirte a la con-
versación, visita unadmexico.mx y sigue los re-
tos en nuestras redes sociales.

Revisa toda la presentación en https://www.
youtube.com/watch?v=TlX6t0zgc0I&t=3s

¡No te quedes fuera y #AceptaElReto!
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Hace alrededor de 100 años entra-
mos en una nueva época que no 
puede ser explicada por ningún fe-
nómeno natural conocido (Thomp-
son, 2010), un periodo nombrado 

informalmente como el Antropoceno. Este 
nombre, aun cuando no pretenda señalar una 
nueva etapa geológica, resalta el hecho de 
que las alteraciones en los patrones climáticos, 
lejos de ser un desenlace natural de los siste-
mas de la Tierra, es producto de las decisiones 
humanas. El desarrollo sostenible definido por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 
1987) como la satisfacción de las necesidades 
presentes, sin comprometer la habilidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades, ha surgido como la principal pro-
puesta para reducir los efectos nocivos de la 
actividad humana en el ambiente.

El uso desmedido de los recursos naturales 
y la producción de deshechos, consecuencia 
del consumo de la población, son los puntos 
clave que se necesitan cambiar para realizar 
la transición hacia un desarrollo sostenible. In-
novaciones tecnológicas, como las energías 
renovables, la electrificación de transportes y 
las tecnologías de captura de carbono, están 

Equilibrando 
la balanza: 
los sesgos y 
las decisiones 
sostenibles

Carlos Augusto Sánchez Morales
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”
carlos.sanchezm@incmnsz.mx

Julián Rubén García Flores
Estudiante de Psicología
Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México
julianrubengf@gmail.com
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siendo desarrolladas como posibles soluciones. 
Sin embargo, puede que estas no basten para 
paliar los efectos de la actividad humana en el 
ambiente si la población misma no cambia la 
manera en que consume de manera cotidiana 
(Wiedmann et al., 2020).

Sin embargo, las profundas implicaciones de 
nuestro consumo insostenible no se ven refle-
jadas en nuestras decisiones. A continuación, 
exploraremos esta problemática centrándonos 
en el rol que juegan los sesgos en nuestras de-
cisiones de consumo y la manera en que nos 
predisponemos a las decisiones no sostenibles. 
Posteriormente, se expondrán algunas solucio-
nes al respecto.

Conociendo el problema
Hablemos de las decisiones. De acuerdo con la 
teoría normativa de elección bajo incertidum-
bre, la utilidad es el grado en que una opción 
nos ayuda a alcanzar una meta (Baron, 2008). 
Es una asignación de valor subjetivo que nos 
permite decidir entre opciones de acuerdo con 
el grado en el que se cumplen nuestras metas. 
De este modo, y atendiendo a la definición de 
la ONU, las decisiones de consumo sosteni-

bles serían aquellas en las que un consumidor 
opta por el producto o servicio que le permite 
maximizar la utilidad para alcanzar dos metas:

1.  Satisfacer sus necesidades presentes; y
2.  No comprometer la capacidad de futuras 

generaciones de satisfacer sus necesidades.

De manera inversa, las decisiones no sos-
tenibles serían aquellas en que el consumidor 
solo maximiza la utilidad de la primera meta. 
Las opciones sostenibles se enfrentan a varios 
problemas para prevalecer por sobre las insos-
tenibles y algunos de esos obstáculos son inhe-
rentes a la manera en que los humanos toma-
mos decisiones, a continuación, señalaremos 
tres de ellos.

En primer lugar, las opciones sostenibles no 
suelen estar disponibles de manera predeter-
minada, por lo general requieren que el con-
sumidor tenga que buscarlas activamente para 
acceder a ellas. En segundo lugar, las opciones 
sostenibles consideran una meta cuyas con-
secuencias se encuentran en el futuro. Y final-
mente, al optar por la opción sostenible implica 
perseguir más de una meta (Tabla 1).

Tabla 1
Características de las decisiones no sostenibles y sostenibles

Elaboración propia.

Características de la opción

¿Qué tan disponibles son?

¿Cuándo se presentan
sus consecuencias?

¿Cuántas metas
se consideran?

No sostenible

Abundantes (la opción por defecto
en la gran mayoría de los casos)

Inmediatamente

Una (satisfacción presente)

Sostenible

Escasas (la minoría de los
productos y servicios disponibles)

En el futuro

Múltiples (satisfacción presente,
satisfacción futura, satisfacción

de generaciones futuras)

Tipo de opción
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En la actualidad, un integrante de la pobla-
ción que encara la decisión de optar por una 
opción sostenible y una no sostenible se en-
frenta con tres fenómenos inherentes a su na-
turaleza que sesgan su respuesta hacia la no 
sostenibilidad: el sesgo de la opción por defec-
to o default, el descuento temporal y el sesgo 
de prominencia.

Sesgo de opción por defecto o default
Normativamente, la opción que se nos pre-
senta por defecto o default, no debería afec-
tar nuestra decisión final ya que, sea cual fuera 
este default, nosotros deberíamos buscar ac-
tivamente la opción que nos provea la mayor 
utilidad. Sin embargo, ha sido ampliamente do-
cumentado que este no es el caso para la ma-
yoría de las personas (Thaler y Sunstein, 2008) 
y en realidad sí importa cuál es la opción que 
ya se encuentra predefinida.

El sesgo de default nos indica que las per-
sonas tenderemos a elegir la opción disponi-
ble por defecto, aun cuando esta nos provea 
menos utilidad de la que podríamos obtener al 
optar activamente por otra opción. En vista de 
esto, una de las posibles razones detrás de que 
los consumidores continúen consumiendo de 
manera no sostenible es el hecho de que las 
opciones predefinidas suelen ser las no soste-
nibles; y se requiere de un esfuerzo adicional 
para optar por las opciones sostenibles.

Descuento temporal
Cuando se trata de tomar decisiones que im-
plican valorar costos y beneficios entre conse-
cuencias que ocurren en diferentes tiempos, 
como el fenómeno del descuento temporal, 
tenemos una tendencia a darle más peso a las 
consecuencias inmediatas por sobre las futuras, 
aun cuando la magnitud de las recompensas fu-
turas sobrepase a las inmediatas (Frederick et 

al., 2002). Esto es particularmente importante 
para la sostenibilidad, pues, al poner en conflic-
to a nuestro yo presente con nuestro yo futuro, 
por lo general, gana el presente (Baron, 2008).

En este caso, la decisión sostenible se en-
cuentra nuevamente desfavorecida desde un 
inicio y pide al consumidor que considere no 
perjudicar las necesidades de generaciones fu-
turas frente a la satisfacción inmediata de sus 
necesidades.

Sesgo de prominencia
Como ha sido descrito por Montgomery (1984), 
citado en Baron (2008), enfrentados con el 
prospecto de atender varias metas en conflic-
to, tenderemos a buscar razones para ignorar 
por completo alguna de ellas, centrándonos en 
una únicamente, este es el denominado ses-
go de prominencia. Podemos notar que este 
sesgo presenta un problema para la segunda 
meta de las decisiones sostenibles (procurar a 
las generaciones futuras) en caso de entrar en 
conflicto con la primera (procurar las necesida-
des presentes). Debido a que las opciones que 
procuran esta segunda meta no suelen ser la 
opción predeterminada, a que la utilidad que 
encontramos en ellas se encuentra devaluada 
por su lejanía en el futuro y a la tendencia de 
considerar tan solo una meta y desestimar las 
demás, parece haber un único destino para las 
opciones sostenibles: ser descartadas.

Entonces, ¿qué podemos hacer al 
respecto?
A partir de la rápida exploración de los sesgos 
involucrados en las decisiones de consumo, en-
contramos que la condición misma de la deci-
sión es desfavorable hacia las opciones soste-
nibles a causa de la manera en que, como seres 
humanos, tendemos a tomar decisiones. No 
obstante, conocer estos tres puntos ciegos en 
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la toma de decisiones nos provee de tres posi-
bles puntos de intervención para equilibrar la 
balanza en favor de las decisiones sostenibles, 
al aprovechar la psicología humana al recono-
cer el modo en que realmente funciona, y no 
en el que normativamente debería funcionar.

Comenzando por las opciones por defecto o 
defaults, uno de los nudges más conocidos es 
el de cambiar la opción por defecto por aque-
lla opción que atienda más a los intereses de 
los consumidores (Sunstein, 2014). Debido a 
que en la mayoría de las ocasiones es necesa-
rio presentar una opción por defecto y debido 
al sesgo que tenemos hacia mantenernos en 
ella, elegir cuál será esta opción predefinida no 
es superficial.

La intervención, entonces, involucra presen-
tar las opciones sostenibles de manera prede-
terminada, facilitando su acceso. Boronowsky 
et al. (2022) encontraron que al cambiar el de-
fault de la comida ofrecida en una cafetería de 
una opción basada en productos animales (no 
sostenible) a una basada en productos vege-
tales (sostenible), la probabilidad de que la op-
ción sostenible fuera escogida era más de tres 
veces mayor que en el grupo con el default no 
sostenible.

Pasando al fenómeno del descuento tempo-
ral, las soluciones que se han encontrado suelen 
consistir en traer al presente las implicaciones 
de las opciones sostenibles. Por ejemplo, al ha-
blar de comprar electrodomésticos más caros, 
pero que ahorran energía eléctrica a largo pla-
zo, se ha sugerido reducir la discrepancia entre 
las consecuencias a corto y largo plazo, hacien-
do que el costo adicional de los electrodomés-
ticos ahorradores sea deducible de impuestos 
(Chance y Heward, 2010). O, por otro lado, aña-
dir un impuesto basado en la eficiencia energé-
tica, de modo que haya poco o ningún impues-
to sobre los electrodomésticos eficientes y un 

impuesto sustancial sobre los menos eficientes. 
Lo anterior concuerda con otros hallazgos que 
sugieren que los beneficios y las experiencias 
actuales deben ser enfatizados para promover 
el comportamiento sostenible (van der Wal et 
al., 2018), por ejemplo, presentando los benefi-
cios inmediatos de comprar focos ahorradores 
en lugar de los futuros ahorros o haciendo que 
los consumidores cobren consciencia de que 
las temperaturas actuales son más altas de lo 
normal (Li et al., 2011, como se citó en van der 
Wal et al., 2018).

Finalmente, podemos notar que el sesgo de 
prominencia es parcialmente abordado al aco-
meter a los dos anteriores. Al cambiar la opción 
por defecto a una sostenible, facilitamos que 
el consumidor, al buscar su propia utilidad, no 
perjudique las necesidades de las generacio-
nes futuras. De igual manera, cuando traemos 
las implicaciones de cada opción al presente, el 
consumidor puede notar que la opción que le 
provee una mayor utilidad en el presente tam-
bién es la que procura el futuro. De este modo 
se reduce la necesidad de atender a múltiples 
metas integrándolas en una sola.

De esta manera, la inacción frecuentemente 
encontrada frente a las decisiones sostenibles 
podría ser facilitada en gran medida por la for-
ma en que las características de las decisiones 
de consumo sostenibles corresponden con 
estos importantes puntos ciegos en nuestra 
capacidad de toma de decisiones. En vista de 
esto, la transición hacia el desarrollo sosteni-
ble no vendrá exclusivamente de la innovación 
tecnológica, sino que requiere trabajar activa-
mente para solventar estos tres fenómenos 
de la toma de decisiones (defaults, descuento 
temporal y prominencia), mediante soluciones 
como volver las opciones sostenibles acce-
sibles por defecto, traer al presente las con-
secuencias futuras y alinear los intereses in-
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dividuales con los de la población general. 
Esta transición requerirá del trabajo conjunto 
de las ciencias ambientales y de las ciencias del 
comportamiento, siendo una alianza que de-
berá ponerse en práctica cada vez más para 
lograr que esta transición sea lo más breve y 
natural posible, para equilibrar la balanza en fa-
vor de la sustentabilidad.
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Un punto de partida para 
abordar la relación que 
existe entre la produc-
ción de pódcast y la 
educación superior es, 

obviamente, iniciar con la definición 
de este recurso, que actualmente se 
ha constituido como un importante 
medio para conocer diversos temas 
y que hoy día es empleado como un 
elemento alternativo y complemen-
tario para la aproximación a conteni-
dos temáticos en el ámbito educativo.

Si partimos de la definición más 
simplificada de lo que es un pódcast 
se puede decir que se trata de un ar-
chivo de audio que se distribuye en 
internet y que puede descargarse o 
escucharse vía streaming, esto últi-
mo es el anglicismo empleado para 
referirse a la distribución digital de 
contenido multimedia, ya sea en au-
dio o en video, que puede transmitir-

¿Se puede 
abordar el 
tema de medio 
ambiente con 
una perspectiva 
optimista?
Un pódcast 
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se, retransmitirse y reproducirse de 
manera asincrónica y que, además, 
ofrece la posibilidad de suscribirse y 
recibir alertas de nuevos contenidos 
mediante el uso de formatos como 
RSS (Gértrudix, 2017).

La creación del pódcast y el uso 
de este formato se remonta casi tres 
décadas atrás: se sitúa con los traba-
jos de los ingenieros de Yahoo! que 
desarrollaron los formatos de sin-
dicación o redifusión y con la crea-
ción del que se considera el primer 
pódcast de la historia: “Daily Source 
Code”, de Adam Curry en agosto de 
2004. También puede afirmarse que 
con el lanzamiento del iPod de Apple 
en el año 2005 se generó el ecosiste-
ma básico sobre el que despega este 
formato (Gértrudix, 2017).

En la Universidad Abierta y a Dis-
tancia de México (UnADM), caracte-
rizada por la búsqueda de recursos 
educativos de amplio alcance para su 
comunidad universitaria, ya existían 
esfuerzos por abordar las posturas 
institucionales (sobre las temáticas 
que son ejes de acción) a través de 
videoconferencias como la perspec-
tiva de género, el uso de las tecno-
logías, la educación (particularmente 
la educación a distancia mediada por 
la tecnología), el medio ambiente, la 
salud, el emprendimiento innovador 
basado en la economía social y la 
pluriculturalidad.

En 2022 con ese antecedente se 
impulsó la creación de las primeras 
temporadas de los pódcast UnADM: 
En voz alta: construyendo concien-
cias, sobre la prevención de la vio-

lencia, y Virtualia, que comprende temas de 
tecnología. Estas emisiones fueron posibles 
gracias a la valiosa colaboración del Instituto 
Mexicano de la Radio en 2022. En ese mismo 
año se produjeron las segundas temporadas 
de esos pódcast y se adicionaron dos produc-
ciones más: El que quiera tienda que la em-
prenda, sobre emprendimiento y economía 
social, y Verde Será, con temas relacionados 
al medio ambiente y al desarrollo sustentable; 
ambos se estrenaron en marzo de 2023. En ese 
otoño también se estrenaron nuevos episodios 
de todas las producciones, debido al éxito de 
estos, “Alcanza más de 100 mil reproducciones 
primera temporada de pódcasts educativos de 
UnADM”, según la Secretaría de Educación Pú-
blica (2023).

Reconocer el uso didáctico y de divulgación 
de los pódcast de la UnADM es una iniciativa 
de esta gestión: se trata de recursos estrecha-
mente vinculados a la universidad y sus pos-
turas respecto a la educación, que reflejan su 
institucionalidad y su voluntad que obedece a 
una política pública educativa. Se les ha pensa-
do como materiales de apoyo y complemen-
tarios a la formación del estudiantado, ya que 
son referentes de información valiosa. Adicio-
nalmente, buscan hacer comunidad y reflexio-
nar sobre grandes problemáticas actuales con 
responsabilidad social.
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Verde será: no solo hay que 
preocuparse sino actuar
En todos lados escuchamos hablar del deterio-
ro que le hemos causado al medio ambiente y 
las acciones que se han tomado (o hace falta 
tomar) para frenar un poco esta destrucción. 
Existen grandes desafíos pues el tema no solo 
se limita a la contaminación ambiental como 
problema principal si no a conocer varias de 
sus implicaciones para la vida humana, la sa-
lud, la economía y cómo, mediante el uso de la 
tecnología y el conocimiento científico, se pue-
den revertir los daños a los ecosistemas y hacer 
mucho para reducir nuestra huella ecológica, 
estas consideraciones, así como tener siempre 
una perspectiva esperanzadora, fueron los se-
llos que caracterizaron el desarrollo de los con-
tenidos del pódcast Verde será: alternativas 
para un mañana, hoy.

Durante la configuración de cada episodio 
se tuvo la presencia de especialistas y profesio-
nales dedicados no solo al estudio de las princi-
pales problemáticas medioambientales como 
el cambio climático, la pérdida de la biodiversi-
dad, la deforestación y degradación de suelos, 
la contaminación del agua, del aire y los suelos, 
la gestión de residuos sólidos, la sobreexplota-
ción de recursos naturales o la acidificación de 
los océanos; sino personas que han dedicado 
gran parte de su vida a desarrollar estrategias y 
proyectos que contrarrestan los efectos de los 
contaminantes o bien son una alternativa para 
eliminar estas problemáticas. Por ello se dio 
prioridad a los talentos de la comunidad univer-
sitaria, de tal manera que personas egresadas, 
maestras y maestros, así como representantes 
de programa educativos participaron dando 
sus testimonios, reflexiones y propuestas de 
los distintos temas.

La segunda temporada del pódcast Verde 
será nos muestra los desafíos ambientales a los 

Biólogo Omar Rojas García, conductor de Verde Será
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que nos enfrentamos en el mundo actualmen-
te, se hace un recorrido por temáticas que nos 
permiten cuestionarnos.

En primer lugar, el pódcast nos ayuda a te-
ner más información sobre si efectivamente 
usar telas orgánicas contribuye a mejorar el 
ambiente, pues los seres humanos desconoce-
mos las cantidades descomunales de recursos 
necesarios para producir nuestra ropa. Actual-
mente las telas orgánicas son consideradas 
una opción más amigable con el planeta, sin 
embargo, conllevan un gasto ambiental, por 
mínimo que sea.

O bien, ¿te has preguntado si las abejas se 
extinguen efectivamente moriremos todos? 
¿Qué tan cierta es esta aseveración? En uno de 
los episodios aprenderemos qué podemos ha-
cer los seres humanos para combatir el cambio 
climático y otros factores que están mermando 
a nuestros polinizadores y dispersores, encar-
gados de mantener el equilibrio en la flora y la 
fauna mundiales.

También conoceremos acerca de las alterna-
tivas que ya existen para hacer que la industria, 
particularmente la agroalimentaria y ganadera, 
se conviertan en industrias limpias y sustenta-
bles, pues es bien sabido que estas son grandes 
generadoras de emisiones contaminantes, ya 
que la producción de carne es uno de los prin-
cipales responsables del problema medioam-
biental que padecemos y una gran generadora 
de desechos, pero existen ciertos lineamientos 
para reducir o controlar dichas emisiones como 
caminar hacia la ecoeficiencia y conseguir una 
producción más limpia. El contenido del pód-
cast nos muestra que ya existen alternativas 
para no abandonar el consumo de carne, no 
afectar a los que se dedican a su producción, 
reconstruir el equilibrio con la naturaleza dismi-
nuyendo los desechos de la ganadería y apro-
vechándolos para la generación de energía.

Conoceremos también los gran-
des esfuerzos que ya se realizan para 
revertir la contaminación del agua a 
través de las tecnologías microbia-
nas y la dañina contaminación por 
plásticos presentando las alternati-
vas para sustituirlos o desaparecer-
los. También el largo camino que se 
ha trazado para llegar a tener “cero 
basura”, la manera en que se proyec-
ta esa iniciativa tan ambiciosa para el 
tratamiento de residuos sólidos que 
ya es una realidad.

Y finalmente conoceremos las ini-
ciativas y decisiones que se plantean 
a nivel internacional sobre cambio 
climático y cómo participa nuestro 
país. Desde la UnADM te invitamos a 
unirte a nuestra comunidad de oyen-
tes para que lo escuches tú mismo. 
Accede a ellos en:
https://www.unadmexico.mx/pod-
cast/

#OrgulloYCorazónUnADM
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La muñeca como objeto 
de afecto, juego, arte y 

colección
Luis Reza Reyes
Geógrafo y coleccionista de arte popular
luisrezareyes@gmail.com

Fotografías de Luis Reza Reyes, de su colección.

Muñeca Campechana con traje tradicional de gala; 
tela cosida y bordada.

A 
través de la historia de la huma-
nidad, las muñecas aparecen en 
todas culturas y las latitudes de la 
Tierra. Elaboradas en un inicio con 
materiales rústicos como la corte-

za y ramas de árbol, arcilla, paja, roca, hueso, 
cabello, tela, metal o porcelana, entre muchos 
otros materiales, surgieron como un objeto de 
devoción y como un artefacto de uso en prác-
ticas rituales. Asimismo, se utilizaron como en-
tidades protectoras y neutralizadoras de malos 
augurios o enfermedades. Actualmente son 
consideradas como un juguete portador de fe-
licidad para la niñez, que se colecciona también 
por sus significados, belleza y arte. El presente 
articulo pretende dar una mirada introductoria 
al mundo de las muñecas, su historia, materia-
les con las que se elaboran, sus creadoras, pero 
sobre todo permitir que los recuerdos y expe-
riencias vividas con este objeto lúdico regresen 
a la memoria de quien lo lee.
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La muñeca es nombrada en todas las latitudes del mun-
do y en todas las lenguas: doll en inglés, puppe en alemán, 
Poupée en francés, bambola en italiano, nina en catalán, 
panenka en checo, boneca en portugués, nukk en estonio, 
nukke en finlandés, docka en sueco, así como también en 
todas las grafías del orbe. Las muñecas también han facili-
tado estar en contacto con diferentes contextos geográfi-
cos desde su creación, ya que quienes las visten e imaginan 
a partir de sus experiencias 
y vivencias permiten trans-
mitir algo de su memoria, 
historia personal e incluso 
parecen una réplica a escala 
de quien las elabora.

Las muñecas pueden 
ser representaciones del 
cuerpo humano ya sean de 
hombres o mujeres, aunque 
en la mayoría de los casos 
evocan más a la forma fe-
menina en todas las edades, 
tamaños y dimensiones. Y 
aunque han prevalecido las 
figuras de bebés y niñas, 
actualmente proliferan las 
de adolescentes y mujeres 
adultas jóvenes. Las figu-
ras de muñecos masculinos 
también son relevantes, en 
un principio se hacían bebés y niños pequeños, pero su fa-
bricación siempre ha sido en menor grado, y en muchos de 
los casos ha estado asociada a personajes bélicos o muñe-
cos de acción, es por eso por lo que también es posible que 
el juego con muñecas esté más ligado con las niñas, aunque 
se tienen registros desde el siglo XIX que los niños varones 
también las utilizaban en sus juegos (Trotereau, 2001).

A continuación, se presenta una tabla con el registro de 
la existencia de las primeras muñecas de las cuales se tiene 
información:

Muñeca Mixe, Noreste del estado de Oaxaca; 
tela cosida y bordada.
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Muñeca de cartón con máscara, autora Nayeli Sánchez Becerril, 
Ciudad de México.

Tabla 1. El top 5 de las muñecas más antiguas del mundo

Tipo de 
muñeca

Año de 
creación

Autoría País Dato curioso

1. Paleta Alrededor de 
2030-1802, 
antes de 
nuestra era

Desconocida Egipto Son un tipo de figuras con la forma del cuerpo 
humano encontradas en tumbas como regalo de 
entierro para la muerte. Usualmente este tipo de 
muñecas podían estar hechas de barro, madera, 
hueso o roca.

2. Arcilla 1300 Desconocida Egipto Las primeras muñecas de arcilla fueron 
encontradas en los templos del antiguo Egipto 
utilizadas como iconos religiosos y también 
probablemente usadas como juguetes para la 
niñez perteneciente a la realeza, hechas con ojos 
de vidrio y cabello real.
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Tipo de 
muñeca

Año de 
creación

Autoría País Dato curioso

3. Porcelana Mediados de 
la década de 
1880

Jumeau, 
Bru, Gaultier, 
Rohmer y 
Huret

Alemania La primera muñeca fue hecha de bisque, un tipo 
de porcelana que se quemaba en el horno dos 
veces y esto la hacía más dura que otros tipos 
de porcelana. Era considera un artículo de lujo 
que pocas familias podían pagar. Actualmente 
se producen en todo el mundo y su costo ha 
bajado, son más accesibles para todo tipo de 
público.

4. Matrioshka 1890 Vasily 
Zvyozdochkin 
y Sergey 
Malyutin

Rusia El significado de Matrioshka, viene de la 
palabra rusa madre. Las muñecas originales 
consistían en un set de ocho de ellas elaboradas 
de madera. Son un popular souvenir para los 
turistas; pueden estar también pintadas con 
diferentes personajes de la vida política o 
artística. 

5. Plástico Década de los 
40

Ruth Handler Alemania Se estima que cada año en el mundo se generan 
ganancias cercanas a los 29 millones de dólares 
en la venta de muñecas —tan solo en los EE. UU— 
y se estima que la elaboración de cada una de 
estas muñecas toma un total de 8 horas, desde 
el inicio hasta que la terminan de elaborar.

Fuente: https://www.oldest.org/entertainment/oldest-kinds-of-dolls/

En México, la elaboración de muñecas tiene sus orígenes 
en la época prehispánica y aunque no se conoce exacta-
mente su uso original, en diferentes culturas dentro de todo 
el territorio se han encontrado pequeñas figurillas de barro 
localizadas en ofrendas y entierros. Se tiene registro que la 
primera mujer en traer a la Nueva España las muñecas euro-
peas fue la emperatriz Carlota, hacia el año de 1864 (Museo 
Casa de las Mil Muñecas, Ciudad de México, 2024), las cuales 
eran de porcelana blanca y brillante hechas en Alemania, de 
la marca Kestner, pero por su alto costo y tiempo después se 
comenzaron a elaborar con materiales locales como el barro 
y arcilla.

Las muñecas hechas en su totalidad de trapo aparecen 
en la época del porfiriato y de la Revolución mexicana. Se 
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Muñeca Cucapá del municipio de 
Ensenada, Baja California; tela cosida y 
bordada pectoral de chaquira.

Muñeca Kiliwa, Valle de la Trinidad, Baja 
California; tela cosida y bordada con 
vestimenta original de fibras vegetales.

elaboraban con la tela de las sábanas o 
bien, con vestidos viejos y en desuso, así 
como sobrantes de telas y tapicería. Las 
niñas de esa época cuando veían que la 
ropa de cama era remplazada por nue-
va sabían que estrenarían y tendrían 
muñecas nuevas con las cuales jugar.

Igualmente, varios de los pueblos ori-
ginarios han elaborado muñecas como 
juguetes de uso cotidiano, elaboradas 
de manera sencilla y rústica, con ele-
mentos y materiales básicos y de fácil 
obtención en el entorno. Hoy en día son 
consideradas como un objeto de arte 
popular y, por lo tanto, de colección que 
recuperan y transmiten las tradiciones, 
usos y costumbres y la cultura de una 
comunidad.

Es también común ver en México que 
las muñecas se utilizan, por ejemplo, en 
los altares del Día de Muertos en los que 
acompañan a las fotografías, la comida y 
las bebidas. En otras de las festividades 
en las que se usa todavía y es tradicional 
que se regalen muñecas a la niñez, es en 
la Nochebuena y el 6 de enero, en el Día 
de los Reyes Magos.

Actualmente su manufactura se realiza 
en varias de las entidades del país, donde 
sobresalen por su producción y calidad 
los estados de: Sonora, Chihuahua y Baja 
California, en el norte; Jalisco, Michoacán 
y Nayarit, en el occidente; Guanajuato, 
Hidalgo, Querétaro, Estado de México y 
la Ciudad de México, en el centro; y en el 
sur, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campe-
che y Yucatán. Muchas de estas muñe-
cas por su compleja elaboración, estilo, 
técnica y materiales, ahora son consi-
deradas como piezas que forman parte 
de los acervos de museos y vendidas en 
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Pareja de muñecos danzantes Xita “Viejos de 
Corpus”. Cultura Mazahua Temascalcingo, Estado 
de México; madera tallada y fibras vegetales.

galerías de arte altamente apreciadas por coleccionistas, tanto 
nacionales como internacionales.

Las encargadas de su realización son en su mayoría mujeres 
que con imaginación, destreza 
y cariño se dan a la tarea de 
crear encantadoras muñecas 
con diversas formas, diseños, 
colores, tamaños y estilos, que 
muchas veces reproducen en 
miniatura y con gran detalle 
la indumentaria tradicional de 
sus lugares de origen.

En México, la elaboración 
de muñecas artesanales de 
trapo o de cartón se ha mo-
dificado a través de los años 
en un primer momento. De 
acuerdo con Trotereua (2001), 
a finales del siglo XIX, estas se 
hacían principalmente con un 
propósito de juego y entre-
tenimiento para las niñas, los 
materiales como ya se men-
cionó eran de bajo costo y de fácil acceso. Su uso y elabora-
ción se fue modificando en la segunda mitad del siglo XX con 
la aparición de muñecas industriales realizadas con plástico y a 
gran escala (René, 2012), dejando de lado a las hechas en casa 
y de manera artesanal. Esto pareció ser el final de este bello 
objeto, pero no fue así, si bien cada vez se hacían menos y en 
pocos lugares, es en el siglo XXI en la década de los 2000 que 
surge nuevamente la necesidad de seguir con esta tradición o 
recuperarla y, con ello, nuevas creadoras.

Las muñecas artesanales viven ahora una nueva etapa, si bien 
no son utilizadas por las niñas y no compiten con las nuevas tec-
nologías y juegos de la niñez actual, sí están cubriendo un mer-
cado de personas y coleccionistas que con nostalgia y mucho 
interés adquieren estas piezas. Las muñecas se han convertido 
ahora en objeto de colección y admiración por parte de quienes 
las mandan a hacer por encargo o las compran en las galerías 
de artes, ferias o directamente con sus creadoras, mientras es-
tas últimas esperan con gusto y esperanza que estas muñecas 
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en algún momento vuelvan a través del juego a las manos de una niña 
o niño que las conviertan en confidentes y compañeras de infancia.

A continuación, se muestra una tabla de algunas de las grandes 
maestras muñequeras de México en diferentes lugares del país, lo cual 
ejemplifica la diversidad de materiales, estilos y lugares donde se rea-
lizan estas piezas. Esta tabla se realizó con la finalidad de dar crédito y 
reconocimiento a estas mujeres.

Tabla 2. Autoras muñequeras mexicanas
Autora Lugar Técnica

Adriana Chimes Mata Celaya, Guanajuato Tela cosida y bordada

Mina Barnett Punta Chueca, Sonora Fibras vegetales y tela cosida, borda-
da y pintada

Cecilia Murillo Nieblas Culiacán, Sinaloa Tela cosida y bordada

Hortensia López Gaxiola Guasave, Sinaloa Tela cosida y bordada

Jinna Herrera Ojo Seco, Celaya, Guanajuato Cartonería y tela cosida y bordada

Vanessa Salas Orduño (Cola de 
Pez)

Guanajuato, Guanajuato Tela pintada, cosida y bordada. Artic-
uladas

Nayeli Sánchez Becerril Ciudad de México Cartonería y miniaturas. Articuladas

Gaby Juárez (Popularte) Salamanca, Guanajuato Cartonería y miniaturas

Isabel Monter Ciudad de México Seda pintada y bordada

Isabel Flores Salamanca, Guanajuato Tela cosida y bordada

Brittani Walker Salamanca, Guanajuato Cartonería y miniaturas

Cooperativas Artesanales de mu-
jeres “La Placita” y “La Aduana”

La Aduna, Álamos, Sonora Tela cosida y bordada, materiales re-
ciclados como corcholatas y alambre

Cecilia Victoriano Cruz San Lorenzo, Uruapan, Micho-
acán

Tela cosida y bordada

Enriqueta Cenobio Calixto San Felipe Santiago, Estado de 
México

Tela cosida y bordada

Ana Karen Allende (Retacitos) Ciudad de México Tela pintada, cosida y bordada

Athena Loyola San Miguel de Allende, Guanajua-
to

Tela pintada, cosida y bordada

Ma. Del Rocío Becerril Montoya Ciudad de México Tela cosida y bordada

Silvia Escalante Lara Ciudad de México Cartonería 

Victoria Berumen Félix Jerez, Zacatecas Tela cosida y bordada
Fuente: Elaboración propia con datos de 2024.
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Muñeco danzante Chinelo Mestizo, Tlayacapan, Morelos; tela 
cosida y bordada.

A manera de conclusión podemos decir que la existencia de 
muñecas alrededor del mundo ha sido parte sustancial de la 
tradición de la humanidad y que a través de este objeto pode-
mos tener constancia de nuestra historia. Este objeto preciado 
desde los egipcios hasta nuestros días también nos permite co-
nectar con distintas emociones y puede ayudar como una he-
rramienta para un mejor desarrollo socioemocional de la niñez.
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Las chilpayatas
y los chilpayates

Educación
En el 2022, en México residían 15 
millones de niñas y niños  de 5 a 11 
años, lo que representó 
11 % del total de la población.

De esos 15 millones de chilpayates 
y chilpayatas, el 2 % no asistía 
a la escuela (280,899); de estos 
chamacos y chamacas, 56 % eran a 
niños y 44 % niñas. 

El juego
Es una actividad muy importante, ya 
que fortalece el cuerpo, la mente y la 
vida de las niñas y los niños. Las formas 
de divertirse varían, ya sea en entornos 
virtuales o con más niñas y niños al aire 
libre.
Algunos juegos tradicionales son parte de 
las manifestaciones de nuestra cultura, por 
ejemplo:
En Campeche:
• Cuatro horizontes 
• Juego de la flora y la fauna 
• Ganas y también pierdes 
En Chiapas:
• Pash-pash y el juego de la caña de maíz 
• Maíz al hoyo
En Chihuahua:
• Juego del cuatro 
• Cuatro de palitos 
• Palillo 
• Juego de mancuerna56 % 44 %

Chilpayate, chilpayata
En lengua náhuatl, este vocablo se refiere a niños 
y niñas de corta edad. Proviene de la unión de las 
palabras tzipitl, “niño (chiple)”, y ayatl, “ayate, 
manta en la que se cargaba al niño”.
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En México, durante el 2022, 
3.7 millones de niñas, niños y 
adolescentes de 5 a 17 años 
realizaban trabajo infantil.
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El trabajo infantil representó 
una tasa de 13.1 %. Esta cifra 
fue 1.7 puntos porcentuales 
más que en 2019.

15.5 %

10.7 %
Para las 
niñas,
la tasa fue de

Y para los 
niños de

•  La identidad
•  Vivir en familia 
•  No ser discriminada /  discriminado 
• Vivir en condiciones de bienestar y a 

un sano desarrollo integral
• Acceso a una vida libre de violencia y 

a la Integridad personal 
• La educación
• Al descanso y esparcimiento 
• Acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación

Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes a:
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La Secretaría de Educación Pública 
(SEP), a través de la Subsecretaría de 
Educación Superior, realizó los Foros 
de Vinculación 2024 del 11 de abril al 
3 de mayo en todo el país. Este año, 

además de dialogar sobre los temas de la edu-
cación dual, el emprendimiento asociativo y el 
servicio social comunitario, se enfatizó en la in-
dustria de alta tecnología.

El cierre de la gira nacional se llevó a cabo en 
el Palacio de Minería de la Ciudad de México, 
cuyo objetivo es continuar con los trabajos que 
se han estado realizando en años anteriores, 
esto se hace con el fin de construir una agenda 
con todas las instituciones de educación supe-
rior para trabajar de manera conjunta y forta-
lecer las acciones de vinculación entre sectores 
educativos y laborales.

Equipo editorial 
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx

Concluyen 
los Foros de 
Vinculación 
de la 
Educación 
Superior 
2024

Fotografías de Iván Marín Rodríguez
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El subsecretario de educación superior, Lu-
ciano Concheiro Bórquez, aseguró que “se im-
pulsa el diálogo y los espacios que faciliten la 
colaboración y fortalezcan la interacción entre 
los diferentes sectores sociales y las institucio-
nes educativas”. El subsecretario puntualizó en 
que la educación a distancia potencializa uso 
de open source, es decir, los materiales edu-
cativos pudieran llegar a todas las personas, lo 
que fortalece el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.

Asimismo, informó que los foros han favore-
cido a la generación de insumos que mejoran 
el conocimiento e integran a las instituciones 
de educación superior al desarrollo económico 
del país, articulan la investigación, así como fa-
vorecen el avance tecnológico y científico con 
una visión integral.

En esta clausura también participaron: la 
rectora de nuestra Universidad, Lilian Kravzov 
Appel y el coordinador de Extensión, Vincu-
lación y Desarrollo Social, Iván Marín, quienes 
han seguido de cerca estos diálogos; además 
de la Secretaria General de la UNAM, Patricia 
Dolores Dávila Aranda; la titular de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México, Ofelia Angulo Guerre-
ro; y el subsecretario de Educación Superior y 
Normales del Estado de México, Víctor Sán-
chez González.

De estos foros se generaron algunos docu-
mentos, instrumentos para sentar las bases y 
ser un referente nacional de los avances y retos 
de educación superior en la materia de Edu-
cación Dual y Emprendimiento Asociativo: el 
Marco General para la Educación Dual del tipo 
Superior en México y el Marco General de Em-
prendimiento Asociativo para la Educación Su-
perior en México, ambos construidos de los tra-
bajos democráticos y participativos de los foros 
desde 2020.

En cada foro se abordaron las temáticas: 
la transferencia de tecnología, el impulso a la 
ciencia, el fortalecimiento del emprendimiento, 
el seguimiento de egresadas y egresados, las 
prácticas profesionales y el acercamiento de 
las universidades con el sector empresarial y 
gubernamental, así como la relocalización de 
las cadenas productivas.

La agenda completa se puede consultar en 
forosdevinculacion.anuies.mx/
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Cada mes aproximadamente la rectora Lilian 
Kravzov Appel se reúne con todos sus cole-
gas de trabajo en la Universidad Abierta y a 
Distancia de México. En esta reunión se dia-
loga sobre la mejora continua, los avances 

de la Universidad, algunas novedades, se presenta a los 
nuevos colegas, se comparten alimentos, entre otras ac-
tividades que fortalecen la unidad de la Universidad y, 
también, se reconocen los esfuerzos del trabajo realizado 
en conjunto.

En el mes de abril, además de darle seguimiento a los pro-
yectos de cada área de nuestra casa de estudios, se reconoció 
el esfuerzo y la participación de 52 personas de la Coordina-

ción Académica y de Investigación (CAI) que se certificaron 
en el Estándar de Competencia “EC1259 ejecución de labo-
res en la modalidad de trabajo a distancia mediante el uso de 
las tecnologías de información y comunicación”.

Recordemos que en 2022 se certificaron 21 personas 
de la Coordinación de Planeación Estratégica y Evalua-
ción Universitaria, del área de recursos humanos. Actual-
mente se continúa en el proceso de certificación a otras 
áreas: hasta el momento 30 personas han sido evaluadas 
con resultado de “competente” y en proceso de emisión 
de certificado pertenecientes a la CAI en el Estándar de 
Competencia “EC0076 Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en Estándares de Competencia”; 

Café Sinergia: el 
reconocimiento
al esfuerzo

Equipo editorial 
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx

Fotografías de Tania Velasco
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22 personas fueron evaluadas con resultado 
de “competente” y están en proceso de emi-
sión de certificado pertenecientes a: la Secre-
taría General, la Coordinación de Tecnología e 
Innovación Educativa (CTIE), la Coordinación 
de Extensión, Vinculación y Desarrollo Social, 
la División de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Tecnología y a la de la CAI, en el Estándar de 
Competencia “EC1259 ejecución de labores en 
la modalidad de trabajo a distancia mediante 
el uso de las tecnologías de información y co-
municación”; además, 38 personas de la CAI 
están en proceso de alineación al Estándar de 
Competencia “EC1568 Facilitación, mediación, 
tutoría del aprendizaje en la educación abierta 
y a distancia por medio del uso de las Tecnolo-
gías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC)”.

¡Felicitamos el esfuerzo de todas las per-
sonas que han participado en estos proce-
sos de evaluación!

Por otro lado, la siguiente reunión se llevó a 
cabo en el Auditorio del Centro SEP, hasta el 

7 de junio. En este convivio, la rectora pregun-
tó a los asistentes qué los hacía feliz al trabajar 
dentro de nuestra casa de estudios. Entre las 
respuestas, se habló del trabajo en equipo en 
un ambiente empático, de la actualización de 
nuestros programas educativos, sobre la nor-
matividad actualizada por el Consejo Univer-
sitario y otros proyectos en los que trabaja la 
comunidad.

Se compartieron 70 acciones que la Univer-
sidad ha trabajado a lo largo del año, recorda-
torio que compartieron diferentes personas de 
todas las áreas de la UnADM.

Pronto sabremos más sobre los nuevos pro-
yectos que tienen que ver con la flexibilidad de 
nuestra modalidad de estudios, la Evaluación 
360 hacia estudiantes, maestros y asesores 
metodológicos, un repositorio para proyectos 
terminales y una propuesta de doctorado.

#OrgulloYCorazónUnADM
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En el mundo actual, la necesidad de energías renova-
bles es más evidente que nunca. Con el cambio cli-
mático amenazando nuestro planeta, es crucial que 
tomemos medidas para reducir nuestra dependencia 
de los combustibles fósiles. Estos combustibles (car-

bón, petróleo y gas) son, con diferencia, los principales respon-
sables del calentamiento global y del cambio climático. Repre-
sentan más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero y casi el 90 % de todas las emisiones de dió-
xido de carbono (ONU, 2023).

Héctor Iván Lara Pérez
Egresado de Derecho, UnADM
Doctorando en Derechos Humanos y Litigación Oral
kaisernemesis@hotmail.com

El futuro sostenible: 
las energías renovables

Imágenes creadas en Midjouney

45

Medio ambienteAbril - Junio |

mailto:kaisernemesis@hotmail.com


A medida que estas emisiones cubren la Tierra, atrapan el ca-
lor del Sol, lo que conduce al calentamiento global y a la altera-
ción de los patrones climáticos. El mundo se calienta ahora más 
rápido que en cualquier otro momento de la historia del que haya 
registros, lo que plantea muchos riesgos para los seres humanos 
y todas las demás formas de vida de la Tierra (ONU, 2023).

Las energías renovables pueden ser la solución para mitigar 
estos efectos y garantizar un futuro sostenible para las genera-
ciones venideras. Está en el ser humano salvar el planeta y, de 
paso, su propia existencia.

Desarrollo
Las energías renovables, como la solar y la eólica, ofrecen una 
solución sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Según 
datos de la Agencia Internacional de Energía (2023), en 2022, 
las energías renovables representaron casi el 41.2 % del consu-
mo eléctrico bruto en la Unión Europea (Eurostat, 2024).

Además, la adopción de energías renovables tiene el poten-
cial de crear empleos, ya que, según la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (2022), el sector de las energías renova-
bles empleó a más de 12 millones de personas en todo el mundo 
en 2020 (IRENA, 2023).

Es importante destacar que las energías renovables no solo 
son benéficas para el medio ambiente, sino también para la 
economía. La inversión en energías renovables puede impulsar 
el crecimiento económico, crear empleos y mejorar la seguridad 
energética para los países (IEA.ORG, 2022).

Conjuntamente, las energías renovables son esenciales para 
avanzar en la equidad energética. El acceso a la energía es un 
componente clave del desarrollo humano, y las energías renova-
bles pueden desempeñar un papel en la provisión de servicios 
de energía asequibles y confiables a aquellos que actualmente 
carecen de ellos (IRENA, 2023).

Tipos de energías renovables
La energía solar es la que se obtiene a partir de la luz del Sol. 
Los paneles solares capturan la luz del Sol y la convierten en 
electricidad. Un ejemplo sencillo de cómo funciona es pensar en 
una calculadora solar. Cuando la luz del Sol golpea el panel solar 
de la calculadora, se genera electricidad que la alimenta.
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La energía eólica, por su parte, se genera a partir del viento. 
Los aerogeneradores capturan la energía cinética del viento y 
la convierten en electricidad. Un ejemplo sencillo de cómo fun-
ciona es un molino de viento: cuando el viento sopla, hace girar 
las aspas del molino que están conectadas a un generador que 
produce electricidad.

En cuanto a la energía hidroeléctrica, esta se genera a par-
tir del agua en movimiento. Las centrales hidroeléctricas utilizan 
el flujo de ríos y corrientes para generar electricidad. Un ejem-
plo sencillo de cómo funciona es una rueda de agua: cuando el 
agua fluye sobre la rueda, la hace girar, lo que puede ser utiliza-
do para generar electricidad.
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Generación de vapor geotérmico y su conversión a 
energía eléctrica
La energía geotérmica en cambio es una fuente de energía re-
novable que se obtiene aprovechando el calor interno de la Tie-
rra. A diferencia de los combustibles fósiles, que liberan grandes 
cantidades de gases de efecto invernadero, la energía geotér-
mica es una opción más limpia y sostenible.

En una planta geotérmica se perforan pozos profundos en 
la corteza terrestre para acceder a la energía almacenada en 
el subsuelo. El agua caliente o vapor producido en estos po-
zos se canaliza hacia turbinas que ponen en marcha generado-
res eléctricos. Dichas turbinas transforman la energía térmica 
en energía mecánica y luego los generadores la convierten en 
electricidad (ONU, 2023).

Este procedimiento destaca por su alta eficiencia y su redu-
cido impacto ambiental.
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Generación de energía eléctrica a partir de biomasa
En cuanto a la energía de biomasa, esta es una fuente renovable 
y sostenible. La energía de biomasa es un recurso valioso que 
proviene de materiales orgánicos, como residuos agrícolas, ma-
dera, desechos forestales y cultivos energéticos. A diferencia de 
los combustibles fósiles, que contribuyen al cambio climático de-
bido a sus emisiones de gases de efecto invernadero, la biomasa 
es una opción más limpia y sostenible. Se obtiene a partir de:

• Combustión directa: este método es el más común para 
transformar la biomasa en electricidad. Se quema la bio-
masa en una caldera para producir vapor. El vapor gene-
rado se utiliza para mover una turbina (similar a la energía 
geotérmica), que activa un generador eléctrico, generando 
electricidad (BTO, 2018).

• Gasificación: en este proceso, la biomasa se convierte en un 
gas sintético (principalmente monóxido de carbono e hidró-
geno), mediante altas temperaturas en ausencia de oxígeno. 
El gas resultante se quema para generar electricidad en una 
turbina de gas (BTO, 2018).

La energía de biomasa no solo es una alternativa más limpia, 
sino que también ayuda a reducir la dependencia de los com-
bustibles fósiles y contribuye a la mitigación del cambio climá-
tico. Además, al utilizar materiales orgánicos disponibles local-
mente, se fomenta la sostenibilidad y la economía circular.
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Energía de los océanos: los océanos pueden producir dos 
tipos de energía: térmica, utilizando el calor del Sol, y mecánica, 
aprovechando las mareas y las olas.

Cada una tiene sus propios beneficios y desafíos, pero todas 
juegan un papel crucial en la reducción de nuestra dependencia 
de los combustibles fósiles y en la lucha contra el cambio climá-
tico (Nunez, 2023).

Energía térmica oceánica
Se utilizan sistemas de ciclo cerrado y ciclo abierto para ex-
traer la energía térmica y convertirla en electricidad.

En el ciclo cerrado se utiliza un fluido con bajo punto de 
ebullición (como el amoníaco) que se vaporiza mediante el ca-
lor del agua superficial. El vapor generado se expande y mue-
ve una turbina, que a su vez activa un generador eléctrico.

En el ciclo abierto, el agua caliente de la superficie del 
océano se utiliza directamente para vaporizar un fluido, que 
luego impulsa una turbina y genera electricidad.

Energía mecánica de las olas
La energía de las olas se aprovecha mediante dispositivos 
especializados que capturan el movimiento de las olas y lo 
transforman en electricidad. Algunos de los dispositivos utili-
zados incluyen:
• Boyas oscilantes: capturan la energía cinética de las olas.
• Columnas de agua oscilantes: aprovechan el movimiento 

vertical del agua.
• Convertidores de presión: transforman las variaciones de 

presión debidas a las olas en energía eléctrica (Díaz, 2023).

La energía de los océanos no solo es abundante, sino que 
también es una fuente renovable que no contamina el medio 
ambiente.
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A manera de conclusión: energías renovables y 
nuestro compromiso global
Las energías renovables no solo son una alternativa necesa-
ria, sino también una oportunidad para moldear un futuro más 
sostenible y resiliente. A medida que enfrentamos los desafíos 
del cambio climático y la creciente demanda energética, debe-
mos considerar cómo estas fuentes limpias pueden transformar 
nuestra sociedad y el medio ambiente.

Combatiendo el cambio climático
Las energías renovables, como la solar y la eólica, reducen signi-
ficativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en 
comparación con los combustibles fósiles. Al adoptar estas tec-
nologías, no solo mitigamos el calentamiento global, sino que 
también protegemos nuestros ecosistemas y la biodiversidad.

Impulsando la economía
La transición hacia las energías renovables crea empleos locales 
y regionales en la fabricación, instalación y mantenimiento de 
paneles solares, turbinas eólicas y otros sistemas. Además, fo-
menta la innovación y la inversión en tecnologías limpias, lo que 
impulsa el crecimiento económico.

Ejemplos de éxito
En Chile, el desierto de Atacama alberga una de las mayores 
plantas solares del mundo. Esta región se ha convertido en un 
líder en energía solar, proporcionando electricidad limpia a mi-
les de hogares (La Vanguardia, 2024).

Uruguay ha logrado una transición exitosa hacia las energías 
renovables, pues cubre más del 98 % de su demanda eléctrica 
con fuentes limpias. Esto demuestra que incluso los países pe-
queños pueden liderar el camino hacia la sostenibilidad (World 
Econmic Forum, 2023).

Nuestro compromiso
Debemos abrazar con entusiasmo la adopción y el impulso de 
las energías renovables. Cada uno de nosotros tiene un papel vi-
tal en esta transformación. Más que una simple decisión técnica, 
optar por energías renovables es un compromiso ético y respon-
sable con el planeta y las generaciones futuras. Uniendo fuerzas, 
podemos forjar un mañana más limpio y justo para todos.
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El día 9 de mayo por nues-
tro Canal UnADM, en You-
Tube, se realizó la mesa 
redonda “Juventud y ma-
ternidad: educación para 

la prevención”, en el marco del Día 
de la Madre. En el evento participa-
ron José Vázquez Durán, del Comité 
Plan Alma como moderador; Nelly 
Solache Carranco, subdirectora de 
Programación de Proyectos y Es-
trategias de Aprendizaje Socioemo-
cional y Convivencia Escolar de la 
Subsecretaría de Educación Media 

Superior; Erika Zavala Oropeza, di-
rectora de Impulso a los Derechos 
Sociales, Ambientales y Sexuales de 
las Mujeres, del Inmujeres; Selene 
García Salas, maestra de Nutrición 
Aplicada de la Universidad Abierta 
y a Distancia de México (UnADM), y 
María Guadalupe Schroeder Sando-
val, maestra de Promoción y Educa-
ción para la Salud, también de esta 
casa de estudios.

El foro sirvió como reflexión so-
bre el embarazo adolescente en Mé-
xico, pues nuestro país es el primero 

Juventud y maternidad: 
educación para la 
prevención – Mesa redonda –
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en la lista, según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), con 390 mil nacimien-
tos anuales en menores de 19 años, lo 
que significa más de 1,000 nacimien-
tos diarios.

Entre las causas y consecuencias, 
de acuerdo con la maestra Selene 
García, es necesario entender los di-
versos factores o determinantes. En la 
literatura se pueden definir como de-
terminantes el bajo uso de métodos 
anticonceptivos, un inicio temprano 
de la vida sexual activa sin el uso de 
algún método de protección, una ne-
cesidad insatisfecha de los métodos 
anticonceptivos, temas relacionados 
a la desigualdad económica y social, 
abandono escolar, entre otros, sin 
embargo, la maestra comentó que

La adolescencia está marcada por 
cambios psicológicos, cambios 
sociales y que van acompañados 
con nuestros cambios biológicos 
que también tenemos. Por lo tan-
to, en la etapa de adolescencia es 
muy común que empecemos a 
experimentar nuestros primeros 
enamoramientos. Estos primeros 
enamoramientos van a llevar a que 
también yo quiera tener experien-
cias. Y muchas de esas experien-
cias pueden estar relacionadas 
con cuestiones sexuales. También 
tomando como referencia en la 
adolescencia, es muy común que 
pueda haber conductas de riesgo 
y que estas conductas de riesgo 
puedan estar asociadas con estas 
prácticas de riesgo. Es decir, si yo 

voy sumando muchos factores 
que suceden alrededor de la ado-
lescencia, podemos entender por 
qué puede ser común o por qué 
todavía ha sido muy difícil poder 
disminuir aún más que los casos 
adolescentes y relacionados con 
el embarazo. [...] Antes era muy 
difícil que los adolescentes tuvie-
ran acceso a un método de plani-
ficación. Ahora es más frecuente 
encontrar que los adolescentes 
pueden tener acceso a los méto-
dos de planificación. Pero ahora 
también hay que empezar a ver 
por qué si los adolescentes tienen 
acceso a los métodos de planifi-
cación, aquellos que sí tienen ac-
cesibilidad, ¿por qué los usan de 
forma incorrecta? O ¿por qué, aun 
teniendo por ejemplo el condón 
ahí a la mano deciden [no] utilizar-
lo? Entonces, hablar de esta falta 
de accesibilidad a los métodos de 
planificación también tiene que ir 
acompañado con el conocimiento 
que tienen los y las adolescentes 
para el uso de estos métodos.

Otro factor importante es la violen-
cia de género, relacionada a cuándo 
inician su vida sexual las mujeres y el 
por qué los hombres presionan a las 
mujeres para hacer lo que se espera 
hagan los hombres con su sexualidad. 
Asimismo, habría que cuestionarse 
cómo una niña o adolescente puede 
quedar embarazada de un hombre ma-
yor, pues “70 % de las mujeres emba-
razadas entre 10 y 14 años reportaron 
que el padre tenía entre 18 a 78 años”.
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En cuanto a la participación de 
la maestra Guadalupe Schroeder 
refirió que las tasas de mortalidad 
son altas en embarazos adolescen-
tes debido a que los cuerpos de 
niñas y adolescentes no están pre-
parados para la maternidad, por 
tanto, los riesgos de salud impac-
tan a la población y a la sociedad. 
Entre otras consecuencias hay una 
gran incidencia en enfermedades 
de transmisión sexual, maltrato, vio-
lencia, desempleo, deficiencia en la 
educación, etcétera, por lo que es 
importante la guía de los padres en 
cuanto a temas de embarazo y re-
producción sexual.

Erika Zavala retomó el tema de la 
educación,

Cuando hablamos de educación 
integral en sexualidad en me-
nores, se habla de la familia, del 
cuerpo, del respeto, de los valo-
res y conforme va avanzando y 
son más jóvenes, ya tienen otro 
tipo de información relacionada 
con la violencia de género, los 
anticonceptivos, el embarazo en 
adolescentes. Entonces, cuando 
la ley se combina precisamente 
con este acceso a los servicios 
de salud sexual y reproductiva 
que se ofrecen desde todo el 
sector salud [...] También se con-
vierte en un medio de capacita-
ción, un medio que les permite 
una toma de decisiones infor-
mada sobre cuándo iniciar sus 
relaciones sexuales, sobre cuán-
do puntualizar, qué tipo de mé-

todos anticonceptivos utilizar, 
qué deben de hacer para preve-
nir una violencia de género [...]. 
Entonces desde ahí la educación 
sexual tiene su importancia. [...]. 
La educación integral en sexuali-
dad fue incorporada también en 
el artículo 3 de la Constitución, 
como parte de la Nueva Escuela 
Mexicana.

Sobre ello, la maestra Selene 
comentó que en México existe la 
Estrategia Nacional para la Preven-
ción del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA) con estrategias para dis-
minuir los casos cuya meta es erra-
dicar los embarazos en menores 
de 15 años. (En su micrositio puede 
encontrarse más información sobre 
la estrategia: https://enapea.segob.
gob.mx/).

Finalmente, Nelly Solache nos ha-
bló sobre los retos educativos para 
combatir el embarazo adolescente. 
Mencionó que desde la Subsecre-
taría de Educación Media Superior 
se difunde el manual Explora y vive, 
cuyo objetivo es llegar a los estu-
diantes (5 millones de personas) que 
requieren de un acompañamiento. 
El manual contiene actividades para 
sensibilizarse y conocer su sexuali-
dad, con información confiable para 
tomar decisiones responsables y 
generar en ellos una autonomía in-
telectual y moral.

Para ver el evento completo, visita
https://www.youtube.com/watch?v=tyg-
Mai63x3k
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El 14 de mayo de 2024 se llevó a cabo en la sala 3 “Gregorio 
Torres Quintero”, la Segunda Sesión Extraordinaria del Conse-
jo Universitario.
En el siguiente enlace podrás encontrar los lineamientos, 
acuerdos y el reglamento universitario que se generaron en 
esta Sesión:
https://www.unadmexico.mx/nosotros/normatividad

Segunda Sesión 
Extraordinaria del 

Consejo Universitario
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En abril, la Universidad Abierta y a Distancia de 
México (UnADM) transmitió en su Canal Un-
ADM la videoconferencia: “De la cultura de la 
legalidad a la cultura de los derechos huma-
nos”, con la participación de Maricela Chaparro, 

responsable educativa de Derecho, como moderadora; 
Victor Hugo Pacheco Chávez, investigador del Centro 
Nacional de Derechos Humanos (Cenadeh); Carlos Au-
gusto Sánchez Morales, maestro de Derechos de la Un-
ADM; y José Manuel Ibarra Arellano, abogado y profesor 
de Derecho y Jurisprudencia.

El espacio se abrió para intercambiar opiniones y re-
flexionar acerca de la modificación al concepto de ga-
rantías individuales por el de derechos humanos, en la 
Constitución Política del 10 de junio de 2011. Sobre ello, 

De la cultura 
de la legalidad 
a la cultura de 
los derechos 
humanos

– Videoconferencia –

Equipo editorial 
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx
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hablaron sobre las diferencias entre estos dos conceptos.
Carlos Augusto comentó que, con las garantías indivi-

duales, el Estado tenía una careta de concesor, en el que

generaba y las hacía valer [las garantías]. Sin embargo, 
este escenario estaba un poco limitado, pues permi-
tía algunos desfases. [...] Tengo un ejemplo simple, a 
lo mejor burdo también, pero puede funcionar para 
hacer efectivo a lo que quiero referirme. Supongamos 
que tenemos un papel que tiene un título de garan-
tía, garantía de una televisión de 70 pulgadas. En esa 
[garantía] se describen todos los daños y todos los 
defectos a los que se pudiera hacer efectiva. Pero el 
problema es que no tenemos tele. Tenemos el papel, 
pero no tenemos la cosa y entonces queda desfasado. 
Puede ser esta una analogía simple para lo que quiero 
expresar. La garantía, en estricto orden, debería de co-
nocerse o debería de entenderse como un instrumen-
to facilitador o ejecutor de un derecho, en este caso 
un derecho humano. Pero esto no vino sino hasta el 
2011. Por supuesto que fue una oportunidad de mejora 
grandísima y un escenario muy virtuoso para poder 
entender que la garantía era ese instrumento y el de-
recho humano es en donde se tendría que recargar. [...]

Ahora el Estado funge como reconocedor de los dere-
chos y las garantías son las que guían la conducta. José 
Manuel coincidió en la opinión del maestro Carlos Augus-
to, por lo que explicó a los derechos humanos como:

las libertades, las propiedades, las seguridades y las 
igualdades que le asisten a todos los seres humanos 
por el hecho de ser. [Es decir que] todas estas liber-
tades, propiedades, seguridades e igualdades que 
los seres humanos necesitan, conforman un concep-
to, que en latín nosotros denominamos como dignitas 
personae, que significa la dignidad de la persona. ¿Por 
qué? Porque si en estas libertades, sin estas propieda-
des, sin estas seguridades y sin estas igualdades, no 
podemos hablar de personas y, por tanto, no pode-
mos reconocer la calidad humana de estas.
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José Manuel también explicó que hablar de cultura de 
la legalidad y de los derechos humanos es hablar de cul-
tura jurídica y, asimismo, de sociología del derecho, por 
tanto, estos conceptos expresan opiniones y percepcio-
nes de la sociedad frente al sistema jurídico, así como a 
sus operadores e instituciones. Por tanto, hay dos cultu-
ras jurídicas, una desde las personas que estudian o se 
dedican de manera profesional al Derecho y otra desde 
las que no. Y esto supone algunos debates y opiniones 
encontradas. Sin embargo, a las personas lo que les inte-
resa es que el derecho sea justo, se atiendan sus deman-
das y la utilidad del derecho para resolver sus problemas.

Por otro lado, Carlos Augusto consideró que la cultura 
de la legalidad se reduce a un momento del entendimien-
to de las leyes por su obligatoriedad en el que se cumple 
con el ordenamiento legal por miedo a la sanción. Antes 
del 2011 no había un eje que descansara en los conceptos 
de dignidad y justicia del ser humano. A partir de aquí el 
ser humano y su dignidad fueron el centro del derecho.

Finalmente, Victo Hugo enfatizó en que la cultura de 
la legalidad proviene del pensamiento liberal y así se ha 
ido estructurando la sociedad, con ideas de igualdad y 
libertad.

#HazMásPaz

Puedes ver la videoconferencia completa en
https://www.youtube.com/watch?v=POsI3Uog-
clI.
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La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) 
se enorgulleció en presentar la conferencia “Educación 
para la Paz”, un espacio de reflexión y aprendizaje so-
bre la importancia de la educación en la construcción 
de una cultura de paz en América Latina. Este evento 

contó con la destacada participación de Stefan Peters, director 
académico del Instituto Colombo Alemán para la Paz (CAPAZ) 
y catedrático de Estudios de la Paz en la Justus Liebig Universi-
ty, en Alemania.

La comunidad universitaria estuvo cordialmente invitada a 
participar en esta conferencia, que se llevó a cabo el 16 de mayo 
del presente año. Este evento no solo buscó informar, sino tam-
bién generar un diálogo constructivo y atender a las dudas y 
comentarios de los participantes.

Educación para la paz:
Una oportunidad para 
transformar nuestra 
sociedad

Permítanme un pequeño subrayado: educación, educación, educa-
ción. Y otra vez, educación. Los gobernantes deberíamos ser obli-
gados todas las mañanas a llenar planas, como en la escuela, escri-
biendo cien veces: “Debo ocuparme de la educación”, porque allí se 
anticipa el rostro de la sociedad que vendrá.

José Mujica
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Stefan Peters abrió la conferencia con una presentación so-
bre la importancia de la educación en la construcción de paz. 
Destacó cómo, a pesar de ser un consenso, la educación para 
la paz enfrenta desafíos significativos y la necesidad de abordar 
temas controversiales en las aulas.

Peters reflexionó sobre varios puntos críticos:
1. Horizontes de posibilidades: la creación de horizontes de 

posibilidades para construir una cultura de paz en diferen-
tes contextos de la realidad latinoamericana.

2. Desafíos actuales: identificación y análisis de los desafíos 
actuales que enfrenta la educación para la paz, lo que 
incluye la importancia de la didáctica y la incorporación de 
nuevas tecnologías.

3. Papel de los estudiantes: la importancia de involucrar a 
los estudiantes en la construcción de paz y en el análisis 
crítico de su entorno social y político.

4. Conflictos y educación: cómo trabajar con conflictos en 
el aula para transformarlos en oportunidades de aprendi-
zaje y crecimiento democrático.

Stefan Peters compartió experiencias desde el contexto ale-
mán y latinoamericano en las que resaltó iniciativas locales y 
globales de educación para la paz. Citó figuras influyentes como 
Irina Bokova, exdirectora de la UNESCO, y José Mujica, expresi-
dente de Uruguay, quienes han enfatizado el poder transforma-
dor de la educación. También hizo una referencia a Gabriel Gar-
cía Márquez, en la que subrayó la importancia de una educación 
construida con amor y empatía.

La conferencia concluyó con una invitación a la comunidad 
universitaria y al público en general, de parte de la moderadora, 
Mariana Torres, de la Coordinación de Extensión, Vinculación y 
Desarrollo Social, a ser parte activa en la construcción de una 
cultura de paz.

Se puede ver la conferencia completa en
https://www.youtube.com/watch?v=Hi-
JA4M5n8Vo&ab_channel=CanalUnADM.
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El pasado 23 de mayo por nuestro Canal UnADM, en 
YouTube, se llevó a cabo el conversatorio en línea 
“Comunidad y Emprendimiento”, con los invitados 
Angélica López Merlín, responsable del programa 
educativo de Gestión y Administración de PyME; 

Gerardo Castillo Castillo y Leslye Hernández, estudiantes de 
la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM); Mi-
sheyla Ruiz, podcaster de El que quiera tienda que la empren-
da; Angélica García Andrade y Roberto Pérez Navarro, como 
moderador, ambos de la Coordinación de Extensión, Vincula-
ción y Desarrollo Social.

Al iniciar el conversatorio Angélica López mencionó que 
después de la pandemia por Covid-19 se incrementó el núme-
ro de micro, pequeñas y medianas empresas, lo que contribu-
ye al crecimiento del país, por lo que considera importante la 
necesidad de profesionalizar a emprendedores que sostengan 
la base económica del país.

Presentó, además, el plan curricular del Programa Educa-
tivo de Gestión y Administración de PyME, constituido por 

Equipo editorial 
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contenidos teóricos y prácticos que ayudan a desarrollar co-
nocimientos, habilidades y actitudes requeridas en el ejercicio 
profesional de la gestión y administración de empresas. Asi-
mismo, habló de la planta docente que “es cuidadosamente 
seleccionada y garantiza la calidad. [Pues] cuentan con una 
profesionalización continua y permanente, además de ser una 
planta docente que es dinámica con diversos perfiles [los cua-
les tienen contacto con el campo laboral]”.

También dijo que el programa ha tenido distintos recono-
cimientos, como el ser un programa de calidad que en la ac-
tualidad cuenta con más de 2,000 titulados, los cuales se han 
distinguido por su desempeño, creatividad y compromiso con 
su comunidad.

Dos estudiantes de este programa presentaron sus em-
prendimientos. Gerardo Castillo, quien tiene un emprendi-
miento de 10 años en el que realiza eventos sociales, comentó 
que comenzó con un capital inferior a 1,000 pesos y que hoy 
en día trabajan con él 12 personas. Para él, la Universidad le ha 
dado distintas herramientas tecnológicas que le han ayudado 
a llegar a más personas y a minimizar costos, siempre con un 
enfoque de cuidado al medio ambiente.

Leslye Hernández, quien gestiona un espacio de venta en la 
ciudad de Puebla, afirmó que la Licenciatura en Gestión y Ad-
ministración de PyME le ha ayudado a “planear, crear, organi-
zar y no solo dirigir una empresa”. Mencionó algunas materias 
como sus favoritas, entre estas están microeconomía, macro-
economía, canales de venta y habilidades directivas. Aseveró 
que los mexicanos “somos muy emprendedores, la mayoría 
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somos bien entrones y todos –creo yo- que somos muy lucho-
nes y nos aventamos contra lo que se nos presenta.”

Roberto Pérez Navarro invitó a visitar el Directorio MiPyME 
y Cooperativas https://directorio-emprendimiento.unadmexi-
co.mx/, donde se podrán encontrar todos los emprendimien-
tos de nuestros estudiantes y egresados.

Sobre ello, Angélica García dijo que el Directorio es un tra-
bajo interdisciplinario y una iniciativa de acción del eje univer-
sitario de empleabilidad y emprendimiento de nuestra casa 
de estudios, así como el pódcast El que quiera tienda que la 
emprenda, cuyo centro son las comunidades con la visión de 
economía social y solidaria.

Añadió que este proyecto nació de la necesidad de tener un 
espacio para los estudiantes emprendedores: “descubrimos 
que hay poco más de 13 mil estudiantes en activo que tienen 
un emprendimiento”. Ese es uno de los requisitos para estar 
en el Directorio: ser estudiante o ser egresado, además de que 
las empresas deben de estar formalizadas ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

Por otro lado, Misheyla Ruiz invitó a la comunidad a escu-
char el pódcast El que quiera tienda que la emprenda, en es-
pecífico el episodio 4 de la segunda temporada, pues quienes 
son emprendedores encontrarán en estos episodios, dijo ella, 
las experiencias, retos, pistas y más, para empezar un em-
prendimiento. Aquí se puede escuchar toda la temporada 2 
https://www.unadmexico.mx/podcast/el_que_quiera_tien-
da_que_la_emprenda.html

Si quieres ver el conversatorio completo, 
visita
https://www.youtube.com/live/njFy-6xFrLA.
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En un esfuerzo por promover el bien-
estar emocional y mental entre su 
comunidad, la Universidad Abierta y 
a Distancia de México (UnADM) lle-
vó a cabo una conferencia sobre la 

importancia de establecer límites saludables 
en nuestras vidas. El evento, que contó con la 
participación de la doctora Gabriela De la To-
rre García, profesional del área de la psicología, 
buscó ofrecer herramientas prácticas para que 
los estudiantes y el público en general apren-
dan a decir “no” y a proteger su espacio perso-
nal, elementos esenciales para una buena salud 
mental.

El papel de los límites en la vida 
cotidiana
Gabriela de la Torre abrió la sesión destacando 
que los límites no solo se aplican en contextos 
matemáticos, sino que son fundamentales en 
todas las áreas de nuestras vidas. “Los límites 
existen en toda la naturaleza”, explicó. “Tene-
mos un límite de cuánto podemos comer, y 
nuestro estómago nos avisa cuando hemos lle-
gado a ese límite. De igual manera, debemos 
reconocer y respetar nuestros límites en las re-
laciones humanas, aunque no siempre sea fácil 
identificarlos”  .

Vladimir Balderas Mondragón
Coordinación de Extensión, Vinculación y 
Desarrollo Social
jose.balderas@nube.unadmexico.mx

La importancia de 
establecer límites 
en la salud mental
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La moderadora, Juana Laura De la Vega Carmona, de 
la Coordinación de Extensión, Vinculación y Desarrollo 
Social, enfatizó la dificultad cultural que muchas personas 
enfrentan al establecer límites, especialmente en comuni-
dades latinoamericanas. “Culturalmente, la población la-
tinoamericana, y en particular los mexicanos, a menudo 
enfrentan desafíos al establecer límites debido a nuestras 
formas tradicionales de relacionarnos con los demás”  .

Desarrollo de límites asertivos
Uno de los temas centrales fue cómo establecer límites de 
manera asertiva. “La comunicación asertiva implica pen-
sar primero cómo vamos a responder y comunicarnos, 
asegurándonos de que la otra persona entienda nuestro 
mensaje”, explicó la doctora De La Torre. Esta habilidad 
es crucial para mantener relaciones saludables y evitar 
malentendidos o conflictos  .

Durante la sesión, los asistentes participaron activa-
mente compartiendo sus experiencias y desafíos al poner 
límites. Jaime Viana, uno de los participantes, comentó: 
“Cuando pongo límites me siento mal por un breve pe-
riodo, pero después me siento tranquilo de esa decisión”. 
Esta reflexión resonó con muchos en el público, subra-
yando que, aunque establecer límites puede ser incómo-
do al principio, es esencial para el bienestar a largo plazo  .

Herramientas y recursos para la comunidad
La conferencia también presentó diversas herramientas 
y recursos disponibles en el micrositio UnADM Saludable. 
Entre ellos se encuentra un cuestionario interactivo don-
de los usuarios pueden reflexionar sobre sus propios lími-
tes y estrategias para mejorarlos. Además, se promovió 
el uso del padlet, una plataforma donde los participantes 
pueden compartir sus recomendaciones y experiencias 
en tiempo real  .

Mariana Torres, también de la Coordinación de Exten-
sión, Vinculación y Desarrollo Social, guió a los asistentes 
en una actividad práctica para identificar y expresar sus 
límites. “Es importante conocerse a uno mismo para re-
conocer el momento en que algo afecta nuestro bienes-
tar”, explicó. “Tener claros nuestros límites y comunicar 
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nuestras necesidades es fundamental para mantener 
relaciones saludables y respetuosas”  .

La conferencia cerró con una invitación a la reflexión 
continua. “No es raro que tengamos áreas en las que 
nuestros límites no estén claros para nosotros”, mencio-
nó la doctora Gabriela De la Torre. “Esto es parte de un 
proceso continuo de autoconocimiento y establecimien-
to de límites. No importa la edad que tengamos, siem-
pre hay espacio para mejorar en este aspecto”  .

Para revisar las herramientas y recursos, 
ingresa a
https://unadmsaludable.unadmexico.mx/index.
html
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El movimiento “Scientist Warning” (Wikipedia, 2024) 
surge como una coalición de científicos preocupados 
por el impacto del cambio climático y otros proble-
mas ambientales globales. Desde su inicio, ha reunido 
a miles de expertos (Vargas, 2024) que han firmado 

cartas abiertas y declaraciones dirigidas a los líderes mundiales, 
exhortándolos a tomar medidas inmediatas y efectivas para mi-
tigar el cambio climático, proteger la biodiversidad y asegurar 
un futuro sostenible para el planeta.

Este movimiento ha publicado varios informes y artículos en 
los que destaca la urgencia de la situación y proponiendo solucio-
nes con base en evidencia científica. Las advertencias de los cien-
tíficos han llegado a un público amplio a través de plataformas 
de medios tradicionales y digitales, lo que ha creado una mayor 

Miguel Ángel Vargas Cruz
Estudiante de Matemáticas en la UnADM
miguel.vargascr@nube.unadmexico.mx

Imágenes del documental “The Scientist’s Warning” (2022).

La advertencia 
de los científicos 
a la humanidad

Miguel Ángel Vargas Cruz
Estudiante de Matemáticas en la UnADM
miguel.vargascr@nube.unadmexico.mx
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conciencia sobre la necesidad de una acción global coordinada. 
Además, han colaborado con organizaciones internacionales y 
gobiernos para implementar políticas ambientales más estrictas 
y promover prácticas sostenibles en diversas industrias.

A continuación se presentan algunos indicadores recientes a 
los que es necesario poner atención:

Series temporales de respuestas relacionadas con el clima. Los datos obtenidos después de la publicación de Ripple 
y sus colegas (2021) se muestran en rojo (gris oscuro en la impresión). Para el área quemada (l) y la frecuencia 
de inundaciones con costos millonarios (n) en los Estados Unidos, las líneas horizontales negras muestran las 
estimaciones del modelo de cambio de punto, que permiten cambios abruptos. Para otras variables con una 
variabilidad relativamente alta, se muestran líneas de tendencia de regresión local en negro. Las variables se 
midieron en diversas frecuencias (por ejemplo, anual, mensual, semanal). Las etiquetas en el eje x corresponden 
a los puntos medios de los años. La frecuencia de inundaciones con costos millonarios (n) probablemente está 
influenciada por la exposición y la vulnerabilidad, además del cambio climático (Ripple et al., 2022).
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La figura muestra una alarmante tendencia ascendente en las 
temperaturas globales. Este aumento no solo afecta los patro-
nes climáticos, sino que también está causando estragos en los 
ecosistemas naturales y humanos. El incremento de las tempe-
raturas está relacionado directamente con la intensificación de 
fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor y tor-
mentas más fuertes.

El derretimiento de las capas de hielo en Groenlandia y la An-
tártida está contribuyendo significativamente al aumento del ni-
vel del mar. La figura ilustra cómo esta pérdida de hielo no solo 
amenaza las comunidades costeras, sino que también altera los 
patrones de circulación oceánica, con consecuencias globales.

Otra tendencia preocupan-
te presentada en la figura es la 
acidificación de los océanos. El 
aumento del dióxido de carbo-
no (CO2) en la atmósfera está 
siendo absorbido por los océa-
nos, disminuyendo el pH del 
agua y afectando a la vida ma-
rina, especialmente a organis-
mos como los corales y los mo-
luscos, que son cruciales para 
la cadena alimentaria marina.

Los datos también revelan una disminución alarmante en las 
poblaciones de fauna silvestre. La pérdida de hábitats naturales, 
combinada con el cambio climático, está llevando a muchas es-
pecies al borde de la extinción. Este declive en la biodiversidad 
tiene implicaciones profundas para los ecosistemas y la resilien-
cia de la vida en la Tierra. Para ser un poco más conciso, según 
el reporte anual de la WWF 2018 tan solo entre 1970 y 2014 se 
ha mermado en un 60 % la población de vertebrados (Grooten 
& Almond, 2018).

Acciones
Aunque son muchas las soluciones, algunas que podemos llevar 
a cabo son las siguientes:

• La transición a fuentes de energía renovable, como la solar y 
eólica, puede reducir significativamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Estudios han mostrado que el uso de 
energías renovables puede reducir las emisiones de CO₂ en un 
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70-80 % en algunos escenarios optimistas (Jacobson et al., 
2017).

• Mejorar la eficiencia energética en edificios, industrias y 
transportes puede reducir las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero en un 40 % para 2050 (IEA, 2018).

• La electrificación de vehículos reduce las emisiones de CO₂, 
especialmente cuando se combina con una red eléctrica ba-
sada en energías renovables. Los vehículos eléctricos emiten 
un 50-60 % menos de CO₂ a lo largo de su ciclo de vida 
en comparación con los vehículos de combustión interna 
(Transport & Environment, 2020; 2022).

• La reforestación y restaura-
ción de ecosistemas degrada-
dos pueden capturar entre 1.1 y 
1.6 gigatoneladas de CO₂ al año 
(Griscom et al., 2017).
• Reducir las emisiones de me-
tano, un gas de efecto inverna-
dero mucho más potente que 
el CO₂, puede tener un impacto 
inmediato en el calentamiento 
global. Las principales fuentes 
incluyen la agricultura, la gestión 
de residuos y la producción de 
combustibles fósiles (Saunois et 
al., 2019).

• Adoptar dietas más sostenibles, con menos carne y produc-
tos lácteos, puede reducir significativamente las emisiones 
de gases de efecto invernadero. La agricultura representa 
aproximadamente el 24 % de las emisiones globales de ga-
ses de efecto invernadero (Poore & Nemecek, 2018). Ade-
más, una dieta vegana podría reducir las emisiones relacio-
nadas con la alimentación hasta en un 80 % para 2050 si se 
adoptara globalmente (Dorgbetor et al., 2022).

• La implementación de políticas y acuerdos internacionales, 
como el Acuerdo de París, es crucial para coordinar esfuer-
zos globales. Cumplir con los compromisos del Acuerdo de 
París podría limitar el aumento de la temperatura global a 
1.5-2 °C por encima de los niveles preindustriales (Rogeli et 
al., 2016).
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• La decisión de tener menos hijos se ha identificado como 
una de las acciones individuales más efectivas para reducir 
las emisiones de carbono. Tener un hijo menos puede re-
ducir las emisiones de carbono en aproximadamente 58.6 
toneladas métricas por año. Esta cifra es significativamen-
te mayor en comparación con otras acciones individuales, 
como vivir sin automóvil (2.4 toneladas de CO₂ anualmente) 
o evitar un vuelo transatlántico (1.6 toneladas de CO₂ anual-
mente) (Wynes & Nicholas, 2017).

Discusión
Aunque hay muchas alternativas que incluso no listé, no es 
sencillo implementarlas porque cada decisión afecta intereses 
económicos. Además, hay ausencia de voluntad política y de 
compromiso de la población en general, lo que genera dificul-
tades serias en términos de implementación y se vuelve una 
complicidad no declarada en nuestra contra.
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Conclusión
Como especie estamos impactando fuertemente el entorno y 
afectando considerablemente a otras especies, es importante 
tomar acción para reducir nuestro impacto en la mayor manera 
posible y cuanto antes, de otra forma tendremos que lidiar con 
consecuencias que actualmente ya son catastróficas, pero es 
predecible que empeorarán si seguimos con estas tendencias.
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Recomienda tecnologías 
para la construcción de 
ciudadanía

Recomienda tecnologías 
para la construcción de 
ciudadanía

Equipo editorial
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx Este martes 28 de mayo se presentó 

el Reto 21: Recomienda tecnologías 
para la construcción de ciudadanía 
cuyo objetivo es compartir tecno-
logías digitales para la participación 

ciudadana, la transparencia, la inclusión social 
y el fortalecimiento de la democracia. Para este 
lanzamiento participaron Rubén Durán Soto 
de la Coordinación de Extensión, Vinculación 
y Desarrollo Social de la Universidad Abierta y 
a Distancia de México (UnADM), como mode-
rador; Maricarmen Hernández, de la Academia 
Mexicana de Informática; Esteban Raúl Torres 
Benítez, ingeniero en Telemática por la UnADM 
y especialista en Seguridad en Tecnologías de 
la Información; Roberto Vladimir Ávalos Bravo, 
del Centro de Investigación e Innovación Tec-
nológica del Instituto Politécnico Nacional e 
Isaac Gonzalo Mancera Betancourt, de la Coor-
dinación de Tecnología e Innovación Educativa, 
de la UnADM.

Reto 21Reto 21
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En esta sesión los especialistas en te-
mas tecnológicos y de ciberseguridad 
compartieron algunas recomendaciones 
de softwares, plataformas, sitios y aplica-
ciones para el fortalecimiento de la ciuda-
danía. Maricarmen Hernández compartió 
algunas relacionadas a información, como 
las noticias de Google, para reconocer las 
fake news de las que no lo son.

Asimismo, nos mostró el uso que le 
da a Telegram que, a pesar de ser una 
vía de comunicación con otros y de 
mensajería, se pueden crear comunida-
des, grupos, enviar boletines y la consi-
dera más segura que otras aplicaciones 
de ese tipo.

Presentó otras plataformas relacio-
nadas a cursos o búsqueda de empleo, 
como la de Capacítate para el empleo en 
la que se “ofrece una capacitación gratui-
ta a un nivel de oficios y cuestiones ope-
rativas en una amplia gama temática”.

También Isaac Mancera compartió el 
uso que él le da a la tecnología, relacio-
nado a la inteligencia artificial (IA) para 
trabajar con archivos PDF. Mostró cómo 
con ZeroGPT se puede detectar el pla-
gio en un documento, usando de forma 
ética y profesional la IA.

Sobre el uso de estas tecnologías, Ro-
berto Vladimir Ávalos mencionó que se 
busca que mejoren nuestras condiciones 
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de vida. Por ejemplo, con Google Maps, 
cada uno de nosotros contribuye para 
que conozcamos en tiempo real las rutas 
que se toman, saber si hay tránsito, en 
qué vías se va más lento, etcétera. Pero 
hay otras como Oroeco que nos ayudan a 
conocer nuestra huella de carbono; este 
tipo de aplicaciones buscan “llevar un es-
tilo de vida que sea sustentable y soste-
nible [...]”, así como evaluar nuestro estilo 
de vida y sensibilizarnos de los cambios 
significativos e impacto que puede tener 
este en el medio ambiente.

Otra de estas aplicaciones es Earth 
Hero, cuyo objetivo es animar a tomar 
medidas en respuesta al cambio climá-
tico y a la extinción de especies. “Estas 
aplicaciones permiten que esos peque-
ños cambios que ustedes van marcando 
vayan generando un efecto dominó, es 
decir, entre más pequeño sea el cuadro 
de acciones que hacen, mayor va a ser 
el impacto con otros que lo replican”, 
según dijo Ávalos, quien habló sobre la 
responsabilidad social que tenemos al 
generar y usar esta tecnología.

Por otro lado, Esteban Raúl Torres 
habló de la seguridad que debemos te-

Revisa toda la presentación en
https://www.youtube.com/watch?v=ehZ-
4rnsDyPw.

ner al navegar en internet. Mostró una 
pequeña guía de cómo podemos usar 
Bitwarden para la administración de 
nuestras contraseñas. Entre los usos que 
podemos darle es administrar accesos, 
sincronizarnos con la nube, bloqueos 
biométricos, generación de contrase-
ñas automáticas, entre otras bondades 
como el generar contraseñas seguras 
de hasta 19 dígitos, lo que hace difícil 
que los atacantes vulneren la seguridad.

En la transmisión generó un inicio de 
sesión como ejemplo para mostrar su 
uso, que es sencillo y, además, es una 
herramienta open source, con planes 
gratuitos y de pago. Recomendó el uso 
de estas apps para que pequeñas, me-
dianas y grandes empresas tengan más 
seguridad y mejores prácticas.

¿Tú qué tecnologías 
recomiendas? 

¿Aceptas el reto?
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En el marco de la Conme-
moración del Día Inter-
nacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres, la re-
vista Género y Salud en Ci-

fras del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, 
celebró su 21 aniversario en el Insti-
tuto Nacional de Perinatología Isidro 
Espinosa de los Reyes, con una serie 
de conferencias sobre la salud de las 
mujeres con perspectiva de género 
desde diferentes enfoques: médico, 
antropológico, social, estadístico, en-
tre otros.

Equipo editorial 
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx

La revista
Género y Salud en Cifras 
cumple 21 años

Una publicación con 
equidad de género Fotografías de Vladimir Balderas
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En la bienvenida, la maestra Nor-
ma A. San José Rodríguez, directora 
de Género y Salud dijo que uno de 
los objetivos de la Secretaría de Sa-
lud es mejorar la salud reproductiva 
de las niñas y mujeres de nuestro 
país median-
te “evidencia 
científica, me-
jores prácticas 
y en las nece-
sidades espe-
cíficas de cada 
una de ellas”. 
Es por ese 
motivo que se 
edita la revista 
Género y Salud en Cifras, como un 
instrumento de investigación cien-
tífica, con la finalidad de presentar 
información cuantitativa y cualitati-
va con perspectiva de género en el 
proceso de salud reproductiva de las 
mujeres.

Yolanda Va-
rela Chávez, 
directora del 
Centro Nacio-
nal de Equi-
dad de Gé-
nero y Salud 
Reproductiva 
comentó que 
la revista “se 
ha convertido 
en un medio de divulgación científi-
ca en salud con enfoque de género, 
inclusión y discriminación”. Además, 
consideró que es importante seguir 
insistiendo en los derechos huma-
nos de las mujeres y “en las políticas 

públicas en salud reconociendo la 
diversidad de niñas y mujeres y las 
necesidades que presentan durante 
su proyecto de vida”.

Por su parte, la doctora Raffae-
la Shiavon Ermani, integrante del 

comité edito-
rial, mencionó 
que México 
ha avanzado 
enormemente 
en paridad de 
género, pero 
la inequidad 
sigue presen-
te por lo que 
se hace nece-

sario seguir impulsando la equidad 
de género en las instituciones, sobre 
todo en instituciones de salud.

También estuvieron en el presídium 
el doctor Agustín López González, di-
rector general de Promoción de la Sa-
lud; la doctora Ana Cristina Arteaga, 

directora gene-
ral del Institu-
to Nacional de 
Perinatología 
Isidro Espinosa 
de los Reyes y 
el maestro Hé-
ctor Ávila Ro-
sas, integrante 
del comité edi-
torial.

En el panel uno, se presentaron la 
doctora Yuriria A. Rodríguez Martí-
nez, de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) con el 
tema “Género, inclusión, interseccio-
nalidad con pertinencia cultural, un 
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reto en la salud de niñas y mujeres”; 
la doctora Ana Amuchástegui Herre-
ra de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana unidad Xochimilco, con el 
tema “La desigualdad de las mujeres 
en el acceso de las mujeres a preven-
ción y atención del VIH” y el maestro 
Francisco Javier Zárate, Coordinador 
de Proyectos de la Asociación Mexi-
cana para Sujetos de Diversos Con-
textos, con el tema “El impacto de 
las masculinidades en la salud de las 
niñas y las mujeres”.

En el panel dos, presentaron sus 
ponencias la doctora Aurora del Río 
Zolezzi, con el tema “La impor-
tancia de la investigación 
en salud con base en una 
epidemiología sen-
sible al género”; la 
doctora Martha 
Pérez Armen-
dáriz del Labora-
torio de sinapsis 
eléctricas UIME 
de la UNAM, con el 
tema “Inclusión de 
la equidad de géne-
ro en la investigación 
en salud”; y la doctora 
Shoshana Berenzon Gorn, 
directora de la Dirección de Investi-
gaciones Epidemiológicas y Psicoso-
ciales, con el tema “Mujeres migran-
tes en tránsito por México: riesgos y 
fortalezas para enfrentarlos”.

Esta publicación es un gran es-
fuerzo interinstitucional y de investi-
gación no solo para informar sobre 
los avances científicos en materia 
de salud de nuestro país, sino sirve 

también como plataforma para esta-
blecer un diálogo sobre la salud en 
mujeres y hombres en materia de 
género, así como incidir en las polí-
ticas públicas sobre género y salud.

Todos los números de la revista se 
pueden encontrar y consultar en el 
siguiente enlace: https://www.gob.
mx/salud/cnegsr/documentos/re-
vista-genero-y-salud.
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Hablemos 
del cambio 
climático
“Efectos 
del cambio 
climático en 
la salud”

Equipo editorial 
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx

Dentro del ciclo Hablemos del cambio climático, or-
ganizado por la División de Ciencias de la Salud, 
Biológicas y Ambientales, que se llevó a cabo del 
4 al 7 de junio, se habló en el primer tema sobre 
los “Efectos del cambio climático en la salud”. En 

este encuentro se contó con la participación de la directora de 
la División, María de los Ángeles Serrano; Carlos Arriaga De-
meza, representante del programa educativo de Promoción y 
Educación para la Salud; Karina Peláez Méndez, responsable 
del programa educativo de Nutrición Aplicada; Lorena Flores 
Ramírez, responsable del programa educativo de Promoción y 
Educación para la Salud; y Diana Becerra Morales, maestra de 
Nutrición Aplicada.

La directora Serrano dijo que el objetivo de estos conversato-
rios es sensibilizar con acciones para revertir las consecuencias 

80

Universidad Abierta y a Distancia de México



del cambio climático. Asimismo, Carlos Arriaga, agregó que to-
dos debemos contribuir para hacer grandes cambios con vistas 
al futuro ya que las generaciones que vienen tendrán que en-
frentarse a estos cambios. Entre ellos están las sequías, la con-
taminación del agua, el deshielo de los glaciares, el cambio en 
el nivel del mar, los huracanes, los incendios, las olas de calor, 
el riesgo de la seguridad alimentaria y algunas enfermedades 
respiratorias, diarreicas, entre muchas otras.

El maestro Carlos Arriaga se enfocó en hablar sobre las enfer-
medades transmitidas por vector; es decir, el dengue, la chicon-
gunya, el zika, el paludismo o la enfermedad de chagas, cuyas 
transmisiones continúan a pesar de haber tratado de erradicar-
las, pues el cambio climático ha beneficiado su reproducción.

Las acciones que recomendó para combatir esta problemá-
tica son:
· Realizar acciones preventivas para cambiar estilos de vida
· Reducir el uso del combustible fósil
· Trabajar y hacer campañas para el uso de bicicleta y caminar, 

o usar el transporte público
· Reducir la deforestación
· Promover la agricultura sostenible
· Reciclar
· Ahorrar energía
· Captar agua de lluvia
· Respetar el suelo de conservación
· Usar energía solar y eólica

Además, comentó que los jefes de estado y de gobierno lo-
cal deben regirse por adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos.
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Puedes mirar la transmisión completa en el 
siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=j-b8NY 
WylM8.

La maestra Diana Becerra agregó que otras las consecuen-
cias en la salud por el cambio climático provienen de la descom-
posición de los alimentos, lo que causa algunas enfermedades y 
parásitos e incluso zoonosis transmitidas por animales median-
te agua, alimentos o medio ambiente. Incluso al tener contacto 
con animales se puede tener alguna infección si no se tienen 
las medidas adecuadas o se llega a consumir alguna carne o 
alimento contaminado.

Habló también de las principales enfermedades zoonóticas, 
como salmonellosis, listeriosis, tularaemia, echinosossosis, entre 
otras y las enfermedades que se encuentran en agua conta-
minada, alimentos crudos o mal cocinados que causan fiebre, 
dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, deshidratación, dolor 
abdominal y vómito.

Tras los números alarmantes que arrojó el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica en México, que registró 3,457,964 
casos de enfermedades de infecciones intestinales en 2022 y 
con más de 23 mil casos por intoxicación alimentaria bacteriana, 
la maestra recomendó:

· Mantener la limpieza en nuestras manos y alimentos
· Usar agua y materias primas seguras
· Separar los alimentos crudos de los cocinados
· Realizar una cocción completa de alimentos
· Controlar las temperaturas
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Como parte de la programación de la Universi-
dad Abierta y a Distancia de México, se emitió 
por nuestro Canal UnADM el taller “Vivir con 
diabetes. Sesión 1: conociendo más sobre la dia-
betes”, a cargo de la nutrióloga Jessica Pérez.

La nutrióloga comentó que todos conocemos a alguien 
con diabetes, pues esta es “una enfermedad crónica que 
ha ido a la alza” y lo preocupante es que se presenta aho-
ra en personas menores de edad.

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracte-
riza por niveles elevados de azúcar en sangre y de acuer-
do con la Organización Panamericana de la Salud “hay 62 
millones de personas en América con un diagnóstico de 
diabetes”. Por ello, comentó la nutrióloga, es importante 
prevenir esta enfermedad con la buena alimentación ya 

Equipo editorial 
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Vivir con 
diabetes
– Videotransmisión –
Fotografías de Tania Velasco
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que este padecimiento tiene otras complica-
ciones en la salud.

En México, la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) observó que el 18.4 % de 
la población mayor de 20 años padece diabe-
tes y el 31.7 % de las personas desconoce su 
diagnóstico.

Además, comentó Jessica Pérez, que este 
padecimiento es multifactorial: por genética, 
por un estilo de vida poco saludables, por so-
brepeso o por sedentarismo. No obstante, la 
enfermedad más común es la diabetes melli-
tus tipo 2 -más del 95 % de las personas tienen 
este tipo-, la cual afecta al cuerpo en cómo usa 
el azúcar ya que hay una deficiencia de insulina.

Para saber si tenemos este padecimiento, 
algunos síntomas pueden ser visión borrosa, 
cansancio extremo, infecciones frecuentes, 
cambios en estado de ánimo, cicatrización di-
ferente, entre otros, por tanto, la nutrióloga re-
comienda estar al tanto de nuestro cuerpo.

En cuanto a las sugerencias se recomien-
da realizar análisis a personas con sobrepeso, 
personas mayores de 35 años, mujeres que tu-
vieron diagnósticos de diabetes gestacional y 
personas con prediabetes, así como personas 

con VIH.
Sobre el tratamiento, Jessica Pérez sugi-

rió visitar un endocrinólogo o un especia-
lista que se encargue de prescribir medi-
camento. Sin embargo, recomendó comer 
saludable y tener actividad física, así como 

descansar adecuadamente.

Sigue la transmisión completa en
https://www.youtube.com/watch?v=-TB-
4TA-zOjk
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diagnóstico de 
diabetes
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Recuerdos y vestigios:
Los antiguos 
manantiales de 
Santa Cruz Acalpixcan

Ricardo Flores Cuevas
Coordinación de Extensión, Vinculación y 
Desarrollo Social
ricardo.floresc@nube.unadmexico.mx
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I

Santa Cruz Acalpixcan es un pueblo ubicado en la Alcaldía Xo-
chimilco de la Ciudad de México. Sus orígenes se remontan a 
tiempos anteriores a la fundación de Tenochtitlan.

El paisaje de Acalpixcan contó con dos entornos de impor-
tancia paralela: el lago y el cerro. Probablemente, en un primer 
momento, el apogeo de esta comunidad fue el escenario princi-
pal de los distintos cerros del pueblo; después, el lago ganó te-
rreno con el esplendor de las chinampas (parcelas construidas 
en el agua).

Al tratarse de un pueblo lacustre y cerril, Acalpixcan ganó un 
lugar especial en la cuenca de México sobre todo en términos 
geopolíticos ya que considero que fungió como una zona de 
transición entre la chinampaneca (zona chinampera, lacustre) 
con los cerros que comunican con Tierra Caliente (actual estado 
de Morelos).

II

En las faldas del cerro de Cuahilama, entre los distintos vestigios 
arqueológicos que dan cuenta de un impecable trabajo en pie-
dra de los antiguos artistas de Acalpixcan, hay una que ocupará 
mi atención en este texto. Se trata de una piedra-mapa.

Fotografía de Ricardo Flores Cuevas (enero 2024)
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Sobre esta piedra-mapa se han elaborado diversas interpre-
taciones. El arqueólogo Rafael Zimbrón Romero realizó un es-
tado de la cuestión sobre lo que diversos estudiosos han dicho 
sobre esta piedra, las cuales presento a continuación: Ángel Pa-
lerm la consideró “una maqueta de las obras hidráulicas con sus 
terrazas agrícolas”; José González González, profesor originario 
de Acalpixcan, consideró que los orificios de la piedra-mapa re-
presentan las pocitas atecachtli (depósito pétreo de agua); ya 
que éstas representaban “[...] la forma de producción basada en 
los retenes de agua para conformar las terrazas […]”. Mientras 
que para Johana Broda “se trata del diseño de terrazas agríco-
las y la piedra donde se labró empinados Cerritos terraceados”; 
el propio Rafael Zimbrón, considera que representa un “sistema 
hidráulico en miniatura” e incluso considera que “es la represen-
tación en miniatura del paisaje circundante idealizado del asen-
tamiento productivo indígena [...]” (Zimbrón, 2020, pp. 48-50).

En este último sentido, Zimbrón coincide con la historiadora 
del arte, Alessandra Russo, quien interpretó a la piedra-mapa 

Piedra-mapa de Acalpixcan (Dibujo de Recéndez, 1955, en Broda, 1997)
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de la siguiente manera: los “puntos, líneas y escaleras esculpi-
dos en la piedra dibujan tal vez, el paisaje geográfico de los al-
rededores, incluyendo cursos de agua, habitaciones, caminos y 
edificios sagrados. Son convenciones cartográficas que cuen-
tan con una iconografía relativamente esencial de las formas 
[…]”. En conclusión, para Russo “constituyen verdaderos planos 
cartográficos” (Russo, 2005, pp. 70-71).

De las interpretaciones anteriores, podemos destacar que 
varias de ellas coinciden en que la piedra-mapa de Acalpixcan 
representa:

• Obras hidráulicas para la captación de agua
• Un sistema hidráulico
• El paisaje geográfico

En esta piedra-mapa “se han reconocido 56 ojos de agua, 
8 edificios con sus escalinatas y los caminos que los conecta-
ban” (Campos, 2021, p. 61). Retomando la apreciación de Russo 
sobre que esta piedra sea un verdadero plano cartográfico, el 
conteo de ojos de agua marcados nos da una idea del entorno 
lacustre en la región de Acalpixcan, pues nos motiva a imaginar 
la cantidad de agua que surgía en más de medio centenar de 
manantiales a las faldas de los cerros de la región. He aquí la 
importancia (ritual, administrativa y geopolítica) del control de 
estos cerros y cuerpos lacustres.

III

Es en este contexto, el nombre del pueblo donde se encontró 
esta piedra-mapa adquiere relevancia: Acalpixcan. Para aden-
trarnos en la búsqueda del significado de esta palabra náhuatl, 
es necesario considerar el caso particular de los calpixque. Ellos 
fueron los funcionarios encargados de “cuidar que el flujo de los 
tributos fuera correcto y que entre su recolección en las provin-
cias sujetas al señorío [de Tenochtitlan] y el palacio del tlahtoani 
no hubiera contratiempo alguno” (Romero, 2023, p. 121).

Calpixque es una palabra náhuatl y en español significa lite-
ralmente “el que cuida de la casa”, pero no como vigilante, sino 
en el sentido de “administrar”; pues los calpixque eran los “en-
cargados de llevar cuenta exacta de los productos que las pro-
vincias sujetas debían pagar al señorío” (Romero, 2023, p. 121).
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Considerando lo anterior, es pertinente considerar que Acal-
pixcan sea “lugar de los acalpixque”. La pregunta que surge es: 
¿quiénes eran los acalpixque?, propongo que ellos fueron los 
administradores encargados de la recolección de tributos tan-
to de los pueblos de la chinampaneca (lacustres) como de los 
que llegaban a comerciar a esta región provenientes de Tierra 
caliente. Por lo cual, al pueblo encargado de esta labor se le 
denominó: Acalpixcan.

IV

La piedra-mapa que hemos analizado da cuenta del registro 
de los abundantes cuerpos de agua externos que había en las 
faldas de los cerros de la región de Acalpixcan. Fue esa agua la 
que alentó el desarrollo de una cultura lacustre-cerril durante 
siglos, hasta que en el año de 1898 la Secretaría de Comunica-
ciones y Obras Públicas del gobierno de Porfirio Díaz creó la 
Comisión Hidrográfica de los Estados Unidos Mexicanos, una de 
cuyas secciones quedó constituida por la Comisión Hidrográfica 
del Valle de México. Esta comisión exploró con mucho cuidado 
la cuenca alimenticia de los manantiales de Xochimilco. (Marro-
quín, 1914, p. 16)

Para estos años el centro de la Ciudad de México crecía tanto 
en infraestructura urbana como en número de habitantes que 
demandaban de 1,700 litros de agua por segundo.

Ante esta necesidad, en 1902 el ayuntamiento en la Ciudad 
de México se dirigió a la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, preguntando si la Secretaría encontraba inconvenien-
tes en concederle el uso de los manantiales de Xochimilco para 
el abastecimiento de agua a la capital. La respuesta fue favora-
ble para el ayuntamiento y se formó una comisión que ejecutó 
una obra para poder aislar las corrientes de los manantiales de 
los pueblos de Nativitas, Santa Cruz Acalpixcan, San Gregorio 
Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, y poder hacer un “aforo” de 
dichas aguas (Marroquín, 1914, p. 18).

Un año después, en 1903, los ingenieros encargados de esas 
obras se dieron cuenta de la importancia de las aguas que se 
podían recoger en “la comarca de Santa Cruz”.
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V

Los técnicos aseguraron que las aguas de los manantiales de 
La Noria, Nativitas, Quetzalapa y Santa Cruz, en conjunto, su-
peraban los 1,700 litros de agua por segundo requeridos y ase-
guraban que esa agua sería suficiente para abastecer al centro 
de la Ciudad de México por tiempo indefinido. E incluso, fue-
ron más optimistas al asegurar que se tenían más yacimientos 
de agua como excedentes en los manantiales de San Luis, San 
Gregorio y San Jerónimo; además de otros manantiales fuera 
de Xochimilco, como los que se hallaron en Chalco, Ixtapaluca y 
Culhuacán (Marroquín, 1914, p. 19).

Y es que los yacimientos de agua localizados fueron para 
alegrarse. Solo en el manantial de Nativitas se encontró un re-
ceptáculo subterráneo, envuelto en lava petrificada, de ¡ocho 
millones de metros cuadrados de agua! (Marroquín, 1914, p. 21).

Los encargados de esta comisión concluyeron, con optimis-
mo, lo siguiente:

El conocimiento de estas grandes reservas de agua subte-
rránea es de grande importancia para el porvenir de la pro-
visión de aguas de la Ciudad de México, porque contando 
con esos grandes depósitos subterráneos, cuyas aguas no se 
pueden contaminar, se está asegurando de tener siempre el 
agua que se necesite aún en los años de escasas lluvias. (Ma-
rroquín, 1914, p. 21).

VI

Los técnicos trataron de encontrar un receptáculo similar en 
Acalpixcan, pues Nativitas se encuentra a un lado. Pero no fue 
tan fácil, tuvieron que perforar 14 metros de profundidad sin lo-
grar obtener grandes volúmenes de agua. Decidieron no cavar 
más profundo, pues se correría el riesgo de que las aguas su-
perficiales del lago contaminaran a las aguas subterráneas. Por 
lo que se procedió a captar el agua en la superficie, es decir, “en 
el lugar mismo de los manantiales” (Marroquín, 1914, p. 21).

En 1904 se realizaron más estudios para confirmar la viabili-
dad de tomar las aguas de las “numerosas bocas de salida de 
agua cuyo conjunto es el que se conoce con el nombre de ma-
nantiales de Santa Cruz” (Marroquín, 1914, pp. 22-23).
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Al confirmarse dicha viabilidad, se construyó sobre los seis 
manantiales de Santa Cruz una planta de bombas de agua que 
sustraía de ellos cerca de 700 litros de agua por segundo (Ma-
rroquín, 1914, pp. 22-25), agua que fue canalizada al acueducto 
construido exprofeso para llevarse el agua de los pueblos de 
Xochimilco a la colonia Condesa (Legorreta, 2006, p. 69).

A Santa Cruz Acalpixcan sólo le quedó un manantial que no 
fuera entubado: el del barrio de Tetitla. Bernardina Romero Or-
tega recuerda la fuerza con la que brotaba el agua y con nos-
talgia narra que podían tomar el agua directamente de él, así 
como cuando las mujeres se reunían para lavar su ropa y cuya 
agua también fue la que alimentó a la zona chinampera de la 
comunidad.

El manantial de Tetitla dejó de proveer de agua hace ya más 
de cinco décadas y hoy hay unos lavaderos públicos en su lugar. 

Planta de bombas sobre los manantiales de Santa Cruz (Marroquín y 
Rivera, 1914)
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En cuanto a la planta de bombas construida sobre los seis 
manantiales de Santa Cruz, en noviembre de 1985 (año 
del terremoto) pasó a ser el Museo Arqueológico de Xo-
chimilco; el cual paradójicamente cerró sus puertas inde-
finidamente a raíz del terremoto de septiembre de 2017 
debido a que el edificio quedó dañado.

Con la pérdida del agua los habitantes de Santa Cruz 
Acalpixcan abandonaron el trabajo agrícola en las chi-
nampas y en los cerros; y dio origen a la producción local 
de dulces cristalizados, oficio que les dio reconocimien-
to regional e incluso nacional. Varias familias salieron del 
pueblo a vender esos dulces artesanales a varias entida-
des de la República mexicana y muchas de ellas se afin-
caron fuera sólo para regresar al pueblo en los días de 
fiesta. De igual manera, la creciente Ciudad de México 
atrajo a la población rural de otros estados y varias fami-
lias se instalaron en Santa Cruz Acalpixcan, lo que confi-
guró nuevas dinámicas sociales e identitarias.
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En el evento organizado por la Universidad 
Abierta y a Distancia de México (UnADM), 
destacados académicos y expertos se reunie-
ron para discutir sobre la importancia de reco-
nocer y celebrar la diversidad cultural en Mé-

xico. La conferencia, titulada “De la diversidad cultural 
al pluralismo cultural”, fue moderada por Eliber Gómez 
Abadía, responsable del programa educativo de Políti-
cas y Proyectos Sociales de la UnADM. Los ponentes 
principales fueron el doctor Federico Navarrete Linares, 
investigador del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM, y el investigador Ricardo Flores Cuevas, 
miembro de la Coordinación de Extensión Vinculación y 
Desarrollo Social de la UnADM.

El doctor Federico Navarrete Linares, reconocido 
por sus investigaciones en historia y diversidad cultu-
ral, abrió la sesión destacando la necesidad de ampliar 
la oferta educativa en México. Señaló que la diversidad 
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de opciones educativas debe reflejar la pluralidad de la 
sociedad mexicana, respondiendo a las diversas necesi-
dades de su población. “Una sociedad tan plural como 
la mexicana necesita muchas opciones educativas, no 
solo las tradicionales o las de mayor prestigio, sino to-
das las diferentes versiones para las diferentes necesi-
dades que tiene su población”, afirmó.

Navarrete contrastó dos ideales opuestos: el univer-
salismo y el pluralismo. Mientras que el primero aboga 
por la unidad y la homogeneización de las culturas bajo 
un conjunto de valores y creencias universales, el plu-
ralismo celebra la diversidad inherente de los pueblos y 
las culturas. “México no sería un México en singular, sino 
muchos Méxicos”, dijo Navarrete, destacando la nece-
sidad de reconocer y valorar las múltiples identidades 
que coexisten en el país.

El ponente también abordó la historia de la imposi-
ción de la cultura europea desde 1492, refiriéndose a la 
obra de Edmundo O’Gorman, La invención de América. 
Navarrete señaló que esta imposición tuvo un alto cos-
to, resultando en la asimilación forzada y la resistencia 
de las culturas locales. Sin embargo, también reconoció 
avances significativos en el reconocimiento del pluralis-
mo cultural en México, como el artículo segundo de la 
constitución que reconoce la pluriculturalidad y las au-
tonomías indígenas.

Ricardo Flores Cuevas continuó la discusión resaltan-
do la importancia de aprender de la diversidad y cues-
tionar nuestras propias certezas. “Tenemos que apren-
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der a detenernos, a escuchar a los que son diferentes a 
nosotros y a aprender de la realidad de otras personas 
sin prejuicios”, expresó. Enfatizó que el ideal de civiliza-
ción y progreso que ha dominado en los últimos siglos 
ha llevado a la destrucción ambiental y social, lo que su-
braya la urgencia de adoptar un enfoque pluralista para 
encontrar soluciones sostenibles y justas.

La conferencia concluyó con un llamado a la acción 
para fomentar la educación inclusiva y diversa, y para 
trabajar hacia un reconocimiento más profundo de la 
pluralidad cultural. Los organizadores y ponentes coin-
cidieron en que este enfoque es esencial para construir 
una sociedad más justa y equitativa. Eliber Gómez Aba-
día cerró el evento agradeciendo a los ponentes y al pú-
blico, y destacó el interés creciente de los estudiantes 
en temas de políticas y proyectos sociales relacionados 
con las lenguas y culturas indígenas.

Este evento no solo resaltó la importancia de la diver-
sidad cultural en México, sino que también proporcionó 
una plataforma para reflexionar sobre cómo integrar es-
tas ideas en las políticas educativas y sociales. La confe-
rencia dejó claro que el camino hacia una sociedad más 
inclusiva y pluralista requiere un esfuerzo continuo y un 
compromiso con la escucha y el aprendizaje mutuos.

La conferencia completa se puede ver en el 
siguiente enlace
https://www.youtube.com/live/L7FeT-WA62s
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¿Sabes qué significa el internet de las 
cosas, cómo funciona el Big Data, la 
nanotecnología o qué tipo de tecno-
logía usas cuando juegas Pokemón 
GO? El día 13 junio se llevó a cabo 

una conferencia en nuestro Canal UnADM con 
el maestro de Telemática de la Universidad 
Abierta y a Distancia de México (UnADM), Ri-
cardo Vargas de Basterra, sobre los Retos y 
oportunidades de la industria 5.0.

Para comenzar, el maestro nos habló sobre 
cómo ha evolucionado la sociedad a través del 
tiempo y su relación con la tecnología. Nos 
contextualizó en cómo hemos pasado de la so-
ciedad 1.0 cuando éramos cazadores-recolec-
tores, a la sociedad 2.0 (sociedad agrícola), so-
ciedad 3.0 (sociedad industrial), sociedad 4.0 

– Conferencia –
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(sociedad de la información) a la sociedad 5.0 
(sociedad súperinteligente), a la que vamos.

Afirmó que actualmente nos encontramos 
en la sociedad 4.0, aunque aún trabajamos 
con tecnologías anteriores para poder arti-
cular tecnologías más avanzadas. Por tanto, 
mostró algunos ejemplos de estas tecnolo-
gías, sus características y el papel que han te-
nido las tecnologías en nuestra sociedad.

La industria 5.0, mencionó el maestro, pone 
en el centro a las personas, por medio de la 
explotación al máximo de las tecnologías, 
“ahora es hacer que el trabajador disfrute su 
trabajo; tener una serie de tecnologías que lo 
ayuden a que esté mejor; que el usuario tenga 
una mejor experiencia de compra; que sea re-
siliente; que si viene una pandemia, el hospital 
no colapse, sino que pueda entonces adap-
tarse a las circunstancias. ¡Ah!, y un elemento 
clave: sostenibilidad, cero residuos.”

El maestro Ricardo Vargas de Basterra, 
también compartió un comparativo en el que 
se muestran las ideas clave de las industrias 
4.0 y 5.0. Además de hablarnos de otras de-
finiciones de realidad aumentada, realidad 
virtual, realidad mixta, Big Data, inteligencia 
artificial, tipos de drones, robótica, entre otros 
temas para entender hacia dónde van las tec-
nologías y su uso.

En la conferencia hizo referencia de una 
película que recién se estrenó en Netflix, lla-
mada Atlas, para ejemplificar la idea del cómo 
podríamos tener una relación e interconexión 
en el futuro con las máquinas: “Cuando ella 
[la protagonista] finalmente se conecta a la 
inteligencia artificial y empieza a ver todo lo 
que hace la inteligencia artificial, le dice al 
programa, que se llama Smith, ‘Así que, ¿así 
es como se siente ser tú?’, y le contesta [la IA], 
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‘no, así es como se siente ser nosotros’. Donde 
la máquina aprovecha la capacidad humana 
y el humano aprovecha la capacidad máxima 
de la inteligencia artificial.”

Retos y oportunidades
Finalmente, el maestro, compartió los retos y 
oportunidades que tiene la industria con re-
lación a las tecnologías, los cuales tienen que 
ver con cómo integrar, planificar y tener una 
intencionalidad con la implementación de es-
tas tecnologías en las empresas o institucio-
nes; cómo crear políticas públicas, lineamien-
tos y normas basados en reflexiones éticas y 
sociales; así como considerar la responsabili-
dad ambiental que supone su uso.

Consideró que, al disfrutar de esta tecno-
logía, la vida humana puede ser modificada y 
es nuestra responsabilidad ayudar a construir 
nuestro futuro.

Preguntas de la audiencia
Genoveva Díaz García
¿Cuáles son los retos en la industria 5.0 para los 
que deben estar preparados y preparadas nues-
tras y nuestros estudiantes de la UnADM como 
futuros profesionales y para la sociedad 5.0?

La Industria 5.0 presenta desafíos intere-
santes para los sistemas educativos y para los 
futuros profesionales, algunos de ellos son:

• Adaptación tecnológica: prepararse 
para trabajar con tecnologías avanzadas 
como inteligencia artificial, cobots y reali-
dad aumentada. Esto implica un cambio 
cultural.

• Habilidades digitales y humanas: de-
sarrollar tanto habilidades técnicas como 
creatividad, pensamiento crítico y capaci-
dad de colaboración con máquinas.

• Ciberseguridad y privacidad: compren-
der y gestionar la seguridad de los datos 
y la privacidad en entornos altamente 
conectados.

• Sostenibilidad: implementar prácticas 
que promuevan la sostenibilidad y la eco-
nomía circular en la producción.

• Ética y responsabilidad social: enfrentar 
los desafíos éticos y asegurar que el uso 
de la tecnología sea beneficioso para la 
sociedad.

Prepararse en estas áreas permitirá a los 
estudiantes contribuir eficazmente en una so-
ciedad 5.0 más colaborativa y avanzada tec-
nológicamente.

Ri Cardo
¿Cuáles serán los riesgos de resistirse a usar 
los servicios de la Industria 4.0 y 5.0?

Existen riesgos para las personas y riesgos 
para las empresas que no adopten este tipo 
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tecnologías. Para las empresas algunos de los 
riesgos son:

• Pérdida de competitividad: las empre-
sas que no adoptan estas tecnologías 
pueden quedarse atrás frente a competi-
dores más innovadores y eficientes.

• Eficiencia reducida: sin automatización 
y análisis de datos, los procesos pueden 
ser menos eficientes y más costosos.

• Mayor impacto ambiental: la falta de 
implementación de prácticas sostenibles 
puede resultar en mayor desperdicio y 
uso ineficiente de recursos.

Para las personas el riesgo más importante 
es la desventaja en el mercado laboral.

Abel Mendiola
¿Y dónde están las PyMES en la industria 5.0 
en México?

Es cierto que el acceso a tecnologías de 
vanguardia en las PyMES puede ser a un rit-
mo más lento que en las grandes industrias. 
Sin embargo, tecnologías como la inteligencia 
artificial, el internet de las cosas, la manufac-
tura aditiva y la ciencia de datos cada vez se 
han democratizado más y son más accesibles 
para todo el mundo. Es común que en cual-
quier celular ya tengamos herramientas de 
este tipo, así que la verdadera limitación no 
será por los costos de estas tecnologías sino 
por la capacidad creativa en su aplicación. Es 
por ello que la creación de una cultura en este 
sentido, como lo hace nuestra Universidad a 
través de esta conferencia, sea tan importan-
te. La verdadera limitante es un tema cultural 
más que económico.

Juan Pablo
¿Cómo pueden integrarse el Big Data y la te-
lemática para optimizar los procesos de ma-

nufactura en la Industria 5.0, enfocándose en 
la colaboración entre humanos y máquinas?

El Big Data está enfocado al análisis masivo 
de datos. Estos análisis pueden ser diagnósti-
cos, descriptivos, predictivos o prescriptivos. 
Todo con la intención de mejorar la toma de 
decisiones, es el Data Driven Decision Making 
o Toma de Decisiones Basadas en Datos. La 
telemática aporta la infraestructura tecnoló-
gica para la recolección, transporte y análisis 
de esos datos.

Así pues, el Big Data y la telemática, traba-
jando juntos, optimizan la manufactura en la 
Industria 5.0 al permitir el monitoreo y análisis 
en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la 
optimización de procesos. Estas tecnologías fa-
cilitan la colaboración humano-máquina, mejo-
rando la toma de decisiones y personalizando la 
producción según las demandas del cliente, todo 
mientras se mantienen una operación eficiente-
mente y eliminando al máximo los desperdicios.

Emmanuel M
¿Cómo se concatena la Industria 5.0 con el 
nearshoring?

El nearshoring es una estrategia principal-
mente de logística donde la intención es ob-
tener una posición de ventaja competitiva por 
contar con una cadena de suministros o de 
productos terminados cerca de los centros de 
manufactura o consumo, pero ubicados en si-
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tios con costos más competitivos, típicamente 
de este lado de la frontera.

La industria 5.0 habla de los enfoques en que 
se diseña y opera una industria aprovechando 
las tecnologías con una visión de responsabili-
dad social, sustentabilidad y resiliencia.

El nearshoring se concatena con la industria 
5.0 mejorando los procesos de manufactura, 
al combinarlos con la ventaja competitiva de 
la cercanía.

Cyn López
Estas tecnologías, además de ayudar a la 
sostenibilidad, ¿cómo es sostenible en rela-
ción con la sustitución de empleos? ¿O todas 
se encuentran definidas a realizar mejoras 
en lo ya existente?

Las tecnologías de la Industria 5.0 no solo 
mejoran la sostenibilidad ambiental, sino que 
también pueden ser sostenibles en términos 
de empleo. En lugar de reemplazar empleos, 
estas tecnologías complementan las habili-
dades humanas, fomentan la capacitación 
continua y crean nuevos roles en sectores 
emergentes. Al automatizar tareas repetitivas 
y peligrosas, mejoran la seguridad y las con-
diciones laborales, permitiendo a los trabaja-
dores enfocarse en tareas más creativas y de 
mayor valor. Las empresas que implementan 
estas tecnologías bajo la visión 5.0 no buscan 
reemplazar personal. Por el contrario, requie-
ren nuevos perfiles laborales con competen-
cias más interesantes y creativas que son me-
jor remunerados.

Emmanuel M
¿Hay apoyo del Gobierno para empresas 
que desarrollen Industria 5.0?

En México, el Gobierno apoya a las empre-
sas que desarrollan la Industria 5.0 mediante 
distintas líneas de acción, entre ellas están:

• Consejo Nacional de Humanidades, 
Ciencias y Tecnologías (Conahcyt): 
financiamiento para proyectos de investi-
gación y desarrollo tecnológico.

• Incentivos fiscales: deducciones para 
inversiones en tecnología y capacitación.

• Capacitación: programas de formación 
en habilidades tecnológicas.

• Clústeres y parques tecnológicos: in-
fraestructura y recursos para innovación.

• Apoyo a PyMES: financiamiento y ase-
soría técnica para integrar tecnologías 
avanzadas.

Adicional a esto, algunos estados tienen 
iniciativas específicas como Nuevo León, Ja-
lisco, Estado de México y la Ciudad de México.

Patricia Martínez
¿Cómo impactará la computación y comuni-
caciones cuánticas en la Industria 5.0?

El cómputo cuántico es una tecnología 
que utiliza principios de la mecánica cuántica 
para procesar información a velocidades ex-
tremadamente rápidas, para resolver proble-
mas complejos que son inalcanzables para las 
computadoras clásicas. Mientras que las com-
putadoras clásicas utilizan bits para almacenar 
la información con solo dos posibles valores, 
unos y ceros, las computadoras cuánticas uti-
lizan lo qubit que tienen la posibilidad de re-
presentar múltiples estados simultáneamente.

La computación y las comunicaciones 
cuánticas impactarán significativamente la 
Industria 5.0 al ofrecer capacidades de pro-
cesamiento y seguridad sin precedentes. 
Permitirán el análisis de datos a velocidades 
extremadamente rápidas, optimizando pro-
cesos complejos en tiempo real y mejoran-
do la eficiencia. Además, las comunicaciones 
cuánticas proporcionarán niveles superiores 
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de seguridad y velocidad en la transmisión de 
datos, protegiendo la información crítica en la 
colaboración entre humanos y máquinas.

Genoveva Díaz García
En la cultura organizacional en la 5.0, ¿cómo 
se deberán involucrar los líderes para cons-
truir una sociedad sustentable?

Los líderes son una pieza clave en estos 
procesos. Desde mi punto de vista, algunas 
de las actividades que tienen que realizar son:

1. Desarrollar una visión 5.0: se trata pri-
mero de imaginar y luego trabajar en la 
construcción de estos nuevos modelos.

2. Fomentar la innovación: impulsar la 
adopción de tecnologías avanzadas que 
promuevan la sostenibilidad.

3. Capacitar al personal: invertir en la for-
mación continua del personal en habili-
dades tecnológicas y sostenibles.

4. Promover la colaboración: facilitar la 
colaboración entre humanos y máquinas 
para mejorar la eficiencia y la creatividad.

5. Implementar prácticas sostenibles: inte-
grar prácticas de economía circular y efi-
ciencia energética en todos los procesos.

6. Liderar con el ejemplo: adoptar una cul-
tura organizacional que valore y practi-
que la responsabilidad social y ambiental.

7. Gestionar el cambio: uno de los obstácu-
los más importantes es el cambio cul-
tural, así que resulta indispensable que 
los líderes resuelvan de forma directa la 
resistencia al cambio.

8. Crear nuevos liderazgos: convertirse en 
multiplicadores de estos modelos para 
que las nuevas generaciones se incorpo-
ren con entusiasmo a la creación de una 
sociedad mejor.

Emmanuel M
¿Qué debe hacerse para que esta tecnología 
no aumente la segregación de los más pobres 
y los más ricos o de las grandes potencias?

Esta es una pregunta difícil de responder por-
que es cierto que como especie no hemos po-
dido resolver el problema de la equidad social y 
se antoja que la tecnología pueda ser un instru-
mento que coadyuve a cerrar estas brechas.

Bajo esta idea, debemos considerar que 
uno de los principios de la Industria 5.0 es 
poner en el centro la mejora de la calidad de 
vida laboral con todas las implicaciones que 
esto tiene. Aun así, esto no será suficiente y 
hay que pensar en líneas de acción específicas 
como pueden ser:

1. Educación y capacitación: ofrecer 
programas de educación, formación y 
capacitación tecnológica accesibles a 
todos, promoviendo habilidades duras 
y blandas. La educación es un motor de 
movilidad social.

2. Políticas públicas de inclusión y de-
mocratización tecnológica: desarrollar 
políticas y regulaciones que promuevan 
la inclusión, reduzcan la brecha digital 
y permitan el acceso a las tecnologías a 
todos los mexicanos.

3. Creación de ambientes favorables para 
la innovación: promover entornos en 
los que las personas u organizaciones 
puedan proponer soluciones creativas 
e innovadoras a problemas diversos al 
aprovechar el acceso equitativo a tecno-
logías avanzadas.

#OrgulloYCorazónUnADM

Para ver toda la conferencia haz clic en
https://www.youtube.com/watch?v=-
ciApH-yFmj8

101

TecnologíasAbril - Junio |

https://www.youtube.com/watch?v=ciApH-yFmj8
https://www.youtube.com/watch?v=ciApH-yFmj8


Para cerrar los temas que conforman 
el micrositio UnADM Saludable, se 
presentó el último relacionado a la 
zona de confort. Ricardo Flores 
Cuevas de la Coordinación de Exten-

sión, Vinculación y Desarrollo Social comentó 
que para la Universidad Abierta y a Distancia 
de México la salud ha sido un tema muy impor-
tante, por lo que se le ha ofrecido a la comuni-
dad herramientas para la gestión de la salud, 
como este micrositio.

El tema fue presentado en la Sala Torres 
Bodet, del Centro SEP, por el especialista An-
tonio Lojero. Mencionó que este se empezó a 
abordar desde hace 100 años y desde el enfo-
que psicológico se refiere a un estadio seguro 

y agradable en los ámbitos: personal, familiar, 
educativo, laboral o social.

Sin embargo, para saber si es un falso con-
fort y de tranquilidad tenemos que hacer caso 
a algunas señales de alerta que pueden ser:

• Apatía
• Monotonía
• Aburrimiento
• Freno al desarrollo personal
• Pocas posibilidades de desempeñarse en 

distintas áreas
• Estancamiento
• Emociones desagradables

Equipo editorial 
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx

Zona de confort

¿Salir o no de la 
Zona de confort?
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¿Cuándo salir de la zona de 
confort?

• Se experimenta desmotivación
• La vida parece aburrida y mo-

nótona
• Sensación de aislamiento social
• Miedo excesivo a asumir riesgos 

o a plantearse retos
• Cerrarse a nuevas posibilidades
• Renunciar a nuevos aprendiza-

jes
• Procastinación
• Experimentar soledad, abando-

no o frustración

Todo esto, dijo el autor, puede lle-
var a la depresión. Por tanto, ofreció 
algunas alternativas para salir de la zona de confort apa-
rente, como:

• Plantearse nuevos objetivos
• Activarse
• Fijarse nuevas metas
• Alcanzar un nuevo estado de bienestar
• Desarrollar la creatividad
• Romper esquemas de pensamiento anquilosados
• Fortalecer autoconfianza
• Mayor desarrollo personal

Antonio Lojero comentó que cada noche podemos 
hacer un recuento de “3 cosas importantes, 3 cosas agra-
dables, 3 cosas buenas que hayas hecho por ti ese día. 
Te vas a ir a la cama de una manera distinta”. Asimismo, 
explicó que hay que hay que encontrar un equilibrio entre 
la rutina y los nuevos objetivos, para que no haya dema-
siadas exigencias hasta llegar a un grado de agotamiento 
y, por ende, de bajo desempeño.

Puede verse el evento completo en
https://www.youtube.com/watch?v=5e-
6E3qSfXWI
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Si bien, la poesía mexicana ha abordado el tema 
del medio ambiente en diversas épocas y con-
textos, no ha pasado en la mayoría de los ca-
sos de ser un canto a la belleza de la campiña 
mexicana; pienso, ¡entre tantos ejemplos!, en 

este Haiku1 de José Juan Tablada (1871–1945):

Tierno sauz
casi oro, casi ámbar
casi luz…

Maravilloso y misterioso: la expresión de esos tres pun-
tos suspensivos que parecen abarcar al Universo entero, 
o a Dios, y que surgen ante el contraste del atardecer y las 
ramas del árbol. El adverbio “casi” reitera la idea de que 
parece abarcar al infinito. ¿Parece? ¿Lo logra? En tres ver-
sos, Tablada se acerca a resolver el misterio del Universo, 
pero, el poema es más filosófico; es decir, el concepto del 
medio ambiente no es un tema prioritario.

1  Haiku: composición poética de origen japonés que se escribe 
en tres versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Qué 
es un haiku. https://www.tallerdeescritores.com/que-es-un-
haiku

https://www.tallerdeescritores.com/que-es-un-haiku
https://www.tallerdeescritores.com/que-es-un-haiku
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Se acercó más un contemporáneo suyo: Ramón López 
Velarde (1888-1921), que en su memorable poema: La 
Suave Patria (1921), advierte sobre el peligro del uso ex-
cesivo del petróleo:

Patria: tu superficie es el maíz,
tus minas el palacio del Rey de Oros,
y tu cielo, las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.
El Niño Dios te escrituró un establo
y los veneros de petróleo el diablo.

¿Por qué a la poesía mexicana, y a la poesía 
mundial, el tema del medioambiente les 
interesó recientemente?
Hay evidencia de que el ser humano ha tenido interés 
por proteger a la naturaleza, desde al menos el año 5000 
a.C., cuando en los himnos vedas se hacían alabanzas 
a la naturaleza. El movimiento ambientalista moderno, 
comenzó en el silgo XVIII, destaco el rol de Benjamin 
Franklin (1706-1790) con una propuesta para “controlar 
los desperdicios y quitar curtidurías y así tener aire limpio 
como un ‘derecho’.” (Weyler, 2018).

A partir de entonces, sutilmente, comenzaron a surgir 
movimientos proambientalistas en los Estados Unidos y 
Europa. Debemos tomar en cuenta las grandes diferen-
cias socioeconómicas entre esos países y América Lati-
na. La prioridad para nuestros pueblos era sobrevivir a 
la pobreza, guerra y enfermedades. En México, el primer 
intento ambientalista se llevó a cabo hasta 1946 con la 
ley sobre la preservación de los recursos naturales (Pérez 
Certucha, 2015).

“[...] las primeras luchas catalogadas medioambienta-
les en México entre 1966 y 1970 (Madrigal González, 2010, 
p. 404) obedecieron a otro tipo de justificaciones que no 
eran necesariamente la defensa de la naturaleza como 
consecuencia de una identificación con el pensamien-
to ecologista, y podríamos decir que son mal llamadas 
luchas ecologistas o medioambientalistas” (Pérez Cer-
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tucha, 2015). Es justamente en los setenta cuando en la 
poesía mexicana comienza a vislumbrarse el tema del 
medioambiente.

Homero Aridjis (1940) ha escrito poemas memorables 
sobre lo que nos ocupa. Como todo gran poeta, no se 
restriñe a un solo tema, sino que ha abordado todos los 
temas posibles, como aconsejaba Borges: “Para un ver-
dadero poeta, cada momento de la vida, cada hecho, de-
bería ser poético” (Borges, 1972).

Destacable su preocupación por el mundo prehispá-
nico, así como su poesía amatoria, también encontramos 
el tema del medio ambiente entre sus obras. Sus poemas 
tienden a abordar la destrucción del medio ambiente, la 
biodiversidad y la necesidad de proteger la naturaleza. 
Este compromiso con la ecología es un sello distintivo de 
su obra, así como en su activismo militante.

Aridjis utiliza descripciones detalladas y vívidas de 
paisajes naturales, mostrando una profunda conexión y 
reverencia por el entorno natural. Su poesía no solo des-
cribe la belleza de la naturaleza, sino que también desta-
ca su fragilidad y la necesidad de conservarla. Así como 
en el tema prehispánico, su poesía ambientalista involu-
cra mitos y leyendas de la cultura mexicana, así como de 
otras tradiciones.

Como no puede ser de otra manera en un poeta tan 
comprometido con este tema, su compromiso social y 
político es preponderante, tanto en su militancia como en 
su poesía: su preocupación por la justicia social, los dere-
chos humanos y las condiciones sociopolíticas de México 
y el mundo, son, en el fondo, su mayor preocupación.

Como le habla a los desposeídos, al pueblo, en su poe-
sía opta por un lenguaje sencillo, aunque, sus poemas tie-
nen una carga profunda de significados y significantes.

En cuanto a recursos retóricos, tiende a aprovechar 
símbolos y metáforas para transmitir sus ideas. La na-
turaleza, los animales y los elementos son símbolos re-
currentes que utiliza para explorar temas más amplios 
como la vida, la muerte y la espiritualidad.

En resumen, la poesía de Homero Aridjis se caracteriza 
por su profundo compromiso con el medio ambiente, su 
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exploración de la naturaleza y el paisaje, su integración 
de mitos y leyendas, su claridad y sencillez en el lenguaje, 
y su tono reflexivo y contemplativo. Estas características 
hacen de su obra un importante punto de referencia en 
la literatura mexicana y en la poesía contemporánea en 
general.

Veamos un ejemplo:

Profecía del hombre (1975)

Las nubes colgaron como hollejos
los ríos se estancaron muertos
se extinguieron las aves y los peces
en las montañas se secaron los árboles
la última ballena se hundió
en las aguas como una catedral
el elefante sucumbió
en el zoológico de una ciudad sin aire
el sol pareció una yema arrojada en el lodo
los hombres se enmascararon
sin noche y sin día
caminaron solitarios por el jardín negro

Evidente su visión apocalíptica sobre la condición del 
mundo. En este poema breve se muestra una visión tre-
mendista en la siguiente línea:

“Los ríos se estancaron muertos”

Imagen tremenda. No se ha reparado -al menos en las 
críticas que he leído-, el hedor que esos ríos deben de 
arrojar.

Hay un leitmotiv (o “motivo”: unidad sintáctica temá-
tica recurrente) (Beristáin, 1995), a lo largo del poema: la 
muerte: “se extinguieron”, “se secaron”, “se hundió”, etcé-
tera. Pese a la fuerza de las metáforas, el sentido crítico 
del poema es evidente. Todo es muerte, todo es yermo. 
Vamos, y ni siquiera ofrece una puerta de salida:
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“los hombres se enmascararon
sin noche y sin día
caminaron solitarios por el jardín negro”
Es uno de los poemas más desalentadores y pesimistas.

O su poema

Descreación (Aridjis, 1990):

Hecho el mundo
llegó el hombre
con un hacha
con un arco
con un fusil
con un arpón
con una bomba
y armados de pies y manos
de malas intenciones y de dientes
mató al conejo
mató al águila
mató al tigre
mató a la ballena
mató al hombre

Aquí hace una referencia obvia a la Biblia, en especial, 
del Apocalipsis, pero le da una vuelta de tuerca: no será 
Dios quien traiga el Fin del mundo, sino el hombre.

Debo mencionar otra influencia notable en este poe-
ma: Lineage (Linaje), del poeta inglés Ted Hughes (1930-
1998):

In the beginning was Scream
Who begat Blood
Who begat Eye
Who begat Fear
Who begat Wing
Who begat Bone
Who begat Granite
Who begat Violet
Who begat Guitar
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Who begat Sweat
Who begat Adam
Who begat Mary
Who begat God
Who begat Nothing
Who begat Never
Never Never Never

Who begat Crow

Screaming for Blood
Grubs, crusts

Anything
Trembling featherless elbows in the nest’s filth

Cuya traducción es de Orlando Malagón (Campos de plu-
mas, 2020):
En el origen estaba el grito 
que engendró la sangre 
que engendró el ojo 
que engendró el miedo 
que engendró el ala 
que engendró la osamenta 
que engendró el granito 
que engendro la violeta 
que engendró la guitarra 
que engendró el sudor 
que engendró a Adán 
que engendró a María 
que engendró a Dios 
que no engendró nada 
que no engendró nunca 
nunca, nunca, nunca
Que engendró el cuervo
que clama por sangre,
migajas, mendrugos
Cualquier cosa
Trémulo e implume revoloteando en la inmundicia del nido
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¿No les parece que Aridjis podría haber escrito esto? ¿O, 
que Hughes podría haber escrito los poemas de Aridjis?

Agrego un poema más, donde singulariza una expe-
riencia específica, se trata de una elegía por uno de los 
mamíferos más hermosos y en peligro de extinción.

Ballena gris (Aridjis, 1990)

Ballena gris,
cuando no quede de ti más que la imagen
de un cuerpo oscuro que iba por las aguas
del paraíso de los animales;
cuando no haya memoria de tu paso
ni leyenda que registre tu vida,
porque no hay mar donde quepa tu muerte,
quiero poner sobre tu tumba de agua
estas cuantas palabras:
 
‘Ballena gris,
danos la dirección de otro destino.’

El poema habla de la muerte de ese ser magnífico, pero 
quizá su mayor virtud es un lamento final, que termina 
siendo una pregunta metafísica:

‘[…] danos la dirección de ese otro destino’.

Este mundo no ha sido creado para la ballena ni para no-
sotros. Tomando en cuenta que las ballenas contribuyen 
a frenar el cambio climático (Fischer, 2021; Rodríguez, 
2019).
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En el marco del mes de la diversidad sexual y de género, la Universi-
dad Abierta y a Distancia de México (UnADM) llevó a cabo la confe-
rencia “Diversidades sexuales: ¿de identidades optadas a identida-
des emergentes?” a través de su Canal UnADM, en YouTube, con el 
objetivo de sensibilizar a nuestra comunidad acerca de la diversidad 

de orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género para gene-
rar ambientes cualitativos, no discriminatorios y libres de violencia.

La invitada María Isabel Barranco Lagunas, académica e investigadora de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió su reflexión con una 
frase de Judith Butler, quien ha escrito sobre el cuerpo, el género, la sociedad, 
la materialidad, la identidad, entre otros temas, para comentar que “las per-

Diversidades 
sexuales: 
¿de identidades 
optadas a 
identidades 
emergentes?

Nadie decide desde afuera ni mi sexualidad ni la de los demás.
Yo reivindico el derecho de no tener que optar sexualmente.
Los derechos relativos a la libertad de ser como se es.

Francesca Gargallo

Equipo editorial 
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx

– Conferencia –
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sonas LGBT+ han existido siempre”, desde que la humanidad es humanidad, 
pero la ciencia se ha encargado de clasificarnos para poder diferenciarnos.

Comentó que hay una diferencia entre el sexo y género, siendo el sexo “la 
clasificación biológica, cromosomática y hormonal que parte de los genita-
les”; es decir, es un hecho biológico. Y el género “es una construcción cultu-
ral que se determina mediante símbolos, lenguajes, ritos, mitos, costumbres, 
ideas, imágenes y tradiciones”, explicó la investigadora.

También habló del tercer sexo que no se ha nombrado ni visibilizado en 
nuestra sociedad, sino al contrario ha sido patologizado y estigmatizado: los 
intersexuales, personas que tienen ambas características fisiológicas.

No obstante, a pesar de la diversidad de identidades y expresiones de gé-
nero, la ciencia se ha dedicado a categorizar a hombres y mujeres desde una 
mirada limitada para definir la realidad, en donde la idea de lo masculino ha es-
tado por encima de lo femenino, lo que ha creado una gran desigualdad entre 
mujeres y hombres, y ha establecido relaciones de poder entre las personas.

Isabel Barranco Lagunas sostuvo que también existen otras identidades 
que se han ido construyendo al margen de la heteronormatividad basadas en 
la experiencia de cada persona. Estas identidades (otredades) se han visibili-
zado por diferentes motivos: crisis económicas, cambios sociales y políticos, 
globalización, o democratización de la vida personal y de la sexualidad.

Explicó igualmente las diferencias entre diversidad sexual, de género y ca-
racterísticas sexuales, así como la identidad de género, expresión de género y 
orientación sexual. Presentó las características de otros géneros, como: agéne-
ro, demigénero, género fluido, no binario, género queer, poligénero, entre otros.

#PlanAlma

Para ver toda la conferencia visita
https://www.youtube.com/watch?v=UBTzW-
BhJgro
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La Universidad Abierta y a Distancia 
de México (UnADM) celebró con gran 
éxito la Primera Muestra de Proyec-
tos Terminales 2024, en la que los 
estudiantes presentaron una serie de 

proyectos que reflejan tanto su aprendizaje 
académico como su compromiso social. Esta 
muestra, que se desarrolló del 17 al 21 de junio, 
fue una plataforma para demostrar el talento 
y la dedicación de los estudiantes de diversos 
programas educativos.

A lo largo de la semana, se presentaron una 
variedad de proyectos que abordan diferentes 
áreas del conocimiento y su aplicación prác-
tica en el ámbito laboral y social. Algunos de 
los proyectos y sus beneficios incluyeron los 
siguientes programas educativos, entre otros:

• Biotecnología: proyectos enfocados en la 
salud, alimentación y medio ambiente, que 
demostraron soluciones innovadoras a pro-
blemas actuales.

• Derecho: aquí hubo proyectos que analiza-
ron y propusieron mejoras en los sistemas 

Vladimir Balderas Mondragón
Coordinación de Extensión, Vinculación 
y Desarrollo Social
jose.balderas@nube.unadmexico.mx
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legales y de justicia, como la protección de 
datos personales y la implementación de 
nuevas tecnologías en procesos judiciales.

• Gerencia de Servicios de Salud: los pro-
yectos buscaron, principalmente, optimizar 
los procesos industriales y mejorar la cali-
dad de los servicios de salud, lo que benefi-
cia tanto a empresas como a la comunidad 
en general.

Día 1. Lunes 17 de junio
La inauguración de la muestra estuvo marcada 
por un saludo cálido de parte de la Secretaria 
de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, 
y el Subsecretario de Educación Superior, Lu-
ciano Concheiro Bórquez. Se presentaron 15 
proyectos de diversos programas educativos y 
entidades federativas. Los estudiantes demos-
traron cómo aplicaron sus conocimientos teó-
ricos y prácticos para resolver problemas en 
instituciones públicas, privadas y civiles.

Día 2. Martes 18 de junio
El segundo día se centró en los programas de 
Derecho, Gestión Industrial y Gerencia de Ser-
vicios de Salud. La rectora Lilian Kravzov Appel 
dio la bienvenida y destacó la importancia de 
los proyectos presentados el día anterior. Las 
instituciones participantes incluyeron el Institu-
to Nacional de Medicina Genómica, el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 
9 y la Fundación IBM.

Día 3. Miércoles 19 de junio
Se presentaron proyectos de Biotecnología, 
Derecho y Administración Pública. Los proyec-
tos del día mostraron cómo los estudiantes apli-
caron métodos cuantitativos y cualitativos para 
abordar problemas relevantes en sus áreas de 
estudio. Las presentaciones subrayaron la im-
portancia de seleccionar instituciones y áreas 
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de conocimiento que permitan a los estudian-
tes desarrollar sus competencias profesionales.

Día 4. Jueves 20 de junio
El cuarto día estuvo dedicado a los programas 
educativos de Energías Renovables, Desarrollo 
de Software, Logística y Transporte. La docto-
ra María Carmen Alonso Núñez presentó a los 
estudiantes y sus asesores, quienes destacaron 
la relevancia de los proyectos para la formación 
profesional y la inserción laboral. La motivación 
de los estudiantes fue un punto clave, pues se 
incentivó a aquellos que aún no han comenza-
do sus proyectos terminales.

Día 5. Viernes 21 de junio
El evento concluyó con la participación del se-
cretario general Ángel Alberto Alameda Pe-
draza, quien felicitó a los estudiantes por su 
excelente manejo del lenguaje y su profundo 
conocimiento de los temas presentados. Se 
destacaron los impactos positivos de los pro-
yectos en la sociedad y el compromiso de la 
UnADM con la educación pública y gratuita. 
Se hizo un llamado a continuar promoviendo y 
apoyando estos proyectos que contribuyen al 
bienestar social y económico del país.

Durante el evento, varios proyectos sobresa-
lieron por su innovación y el impacto social de 
sus propuestas, por ejemplo:

1. Arturo León Torreblanca Montenegro
• Programa Educativo: Licenciatura en Derecho
• Proyecto: “Riesgos de la huella digital en la 

privacidad mexicana: evaluación crítica de 
protocolos de seguridad y estrategias para 
proteger datos personales”

• Institución: Junta Distrital Ejecutiva no. 1, 
Instituto Nacional Electoral (INE)

• Beneficio: este proyecto abordó la impor-
tancia de proteger los datos personales en 
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el contexto digital, al evaluar los riesgos 
asociados a la huella digital y proponiendo 
mejoras en los protocolos de seguridad del 
INE para garantizar la privacidad de los ciu-
dadanos mexicanos.

2. Estela Adoración Velasco Alvarado
• Programa Educativo: Administración y 

Gestión Pública
• Proyecto: “Propuesta de mejora en la ges-

tión de solicitudes ciudadanas mediante la 
implementación de una plataforma digital 
del municipio de Papalotla”

• Institución: H. Ayuntamiento de Papalotla
• Beneficio: este proyecto fue destacado por 

su capacidad para identificar problemas, 
analizarlos y proponer soluciones efecti-
vas, demostrando un excelente manejo de 
la metodología y la presentación de datos 
cuantitativos que respaldan las propuestas 
implementadas.

La muestra no solo permitió a los estudian-
tes demostrar sus conocimientos y habilidades, 
sino que también subrayó el impacto positivo 
de la UnADM en la formación de profesiona-
les competentes y comprometidos con el de-
sarrollo social y económico del país. El even-
to concluyó con palabras de agradecimiento 
y motivación por parte de los directivos de la 
universidad, destacando el compromiso y pro-
fesionalismo de los estudiantes.

La rectora, Lilian Kravzov Appel, y el secre-
tario general, Ángel Alberto Alameda Pedraza, 
felicitaron a todos los participantes y recalca-
ron la importancia de continuar apoyando y 
promoviendo estos proyectos que no solo be-
nefician a los estudiantes en su formación pro-
fesional, sino que también contribuyen al bien-
estar de la sociedad.

La muestra 
completa 
se puede 
encontrar 
en el Canal 
UnADM, en 
YouTube.
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El pasado 3 de mayo de 2024, se llevó a cabo en el 
Auditorio “Lázaro Cárdenas del Río” de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración (ESCA) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) el “Foro para la 
Excelencia en Educación Ciencia Tecnología e Inno-

vación… Hacia la excelencia en educación científica tecnoló-
gica y social-administrativa”. Este evento, organizado por el 
Comité de Ciencia Tecnología Academia e Innovación del IPN, 
reunió a destacados académicos, investigadores y represen-
tantes de diversas instituciones educativas con el objetivo de 
proponer programas y acciones concretas para mejorar la ca-
lidad de la educación superior en México.

Uno de los participantes del foro fue el doctor Edgar Alcan-
tar Corchado, Coordinador Académico y de Investigación de 
la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). El 
doctor Alcantar Corchado, que cabe destacar, cuenta con una 
amplia trayectoria en el desarrollo humano, tecnología educa-
tiva y ciencias de la educación, aportó experiencia y conoci-
mientos a la mesa de análisis y presentaciones.

Equipo editorial 
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx
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En la mesa de análisis titulada “Formación docente en educa-
ción superior ciencia, tecnología e innovación: Desafíos y buenas 
prácticas”, el doctor Alcantar Corchado abordó los principales 
retos y propuestas para la mejora de la educación científica y 
tecnológica en México. Destacó la importancia de la formación 
continua de los maestros y maestras en estas áreas y subrayó 
que una educación de calidad depende en gran medida de la 
capacitación y actualización constante de los profesores.

Entre las propuestas clave que señaló el doctor Alcantar Cor-
chado, destacaron las siguientes:

Capacitación y desarrollo profesional continuo: enfatizó la 
necesidad de establecer programas de capacitación y desarro-
llo profesional continuo para los maestros y maestras. Propuso 
la implementación de talleres, cursos y seminarios que aborden 
las últimas innovaciones en pedagogía y tecnología educativa.

Innovación pedagógica: hizo hincapié en la adopción de me-
todologías pedagógicas innovadoras que fomenten el pensa-
miento crítico y la creatividad entre los estudiantes. Subrayó la 
importancia de utilizar herramientas tecnológicas que faciliten el 
aprendizaje interactivo y colaborativo.

Evaluación y acreditación: destacó la importancia de la eva-
luación y acreditación de programas educativos. Propuso la 
creación de comités especializados que evalúen y acrediten las 
competencias de los maestros y maestras, asegurando así un 
estándar de calidad en la educación superior.

En otra intervención, el doctor Alcantar Corchado discutió 
las políticas públicas necesarias para fomentar la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito educativo. 
Subrayó la importancia de contar con un marco regulatorio y 
de financiamiento que apoye la investigación y la innovación. 
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Propuso la creación de fondos especiales para proyectos 
de investigación que involucren a estudiantes, maestras y 
maestros, así como la promoción de alianzas entre universi-
dades, empresas y gobiernos para impulsar la transferencia 
de tecnología y conocimiento.

Por otro lado, también abordó la importancia de la vincu-
lación entre la academia y el sector empresarial. Destacó que 
esta colaboración es esencial para el desarrollo de proyectos 
de investigación aplicada y para la inserción laboral de los 
egresados y egresadas. Propuso la creación de convenios 
y programas de prácticas profesionales que permitan a los 
estudiantes adquirir experiencia laboral mientras aún están 
cursando sus estudios.

La participación de la UnADM, en el Foro para la Excelen-
cia en Educación, Ciencia Tecnología e Innovación fue funda-
mental para resaltar la importancia de la formación docente, 
la innovación pedagógica y la colaboración entre academia y 
empresa. Sus propuestas y análisis proporcionaron una visión 
integral de los desafíos y oportunidades en el sistema edu-
cativo mexicano, donde se destacó la necesidad de políticas 
públicas que apoyen la educación científica y tecnológica.

El evento concluyó con un llamado a la acción para todas 
las instituciones educativas, autoridades gubernamentales 
y sectores involucrados en la educación superior en México, 
para trabajar de manera conjunta en la implementación de 
las propuestas y estrategias discutidas, con el objetivo de al-
canzar la excelencia en la educación científica, tecnológica y 
social-administrativa para que la educación superior sea un 
motor de desarrollo y progreso para el país.



La Secretaría de Educación Pública (SEP), a tra-
vés de la Universidad Abierta y a Distancia de 
México (UnADM), firmó un convenio de co-
laboración con la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas (SET) para que sus estudiantes 

realicen prácticas profesionales y proyectos terminales, 
de manera presencial, virtual o híbrida, en instituciones 
educativas de la entidad.

Conoce más sobre el convenio

https://www.unadmexico.mx/inicio-eventos/estu-
diantes-de-unadm-realizaran-practicas-profesiona-
les-en-instituciones-educativas-de-tamaulipas-sep

Estudiantes de UnADM realizarán 
prácticas profesionales en 
instituciones educativas 

de Tamaulipas: SEP
Equipo editorial 
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx
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La Universidad Abierta y a Distancia de 
México (UnADM) asistió el 27 de junio 
a las Jornadas “De la mano con tu ne-
gocio” en Oaxaca, Oaxaca. En compa-
ñía de la rectora de la UnADM, Lilian 

Kravzov Appel, el subsecretario de Educación 
Superior, Luciano Concheiro Bórquez presentó 
las estrategias desde la educación para llegar a 
las MiPyMEs del país.

“Las instituciones de educación superior 
vienen dando una serie de acciones de apoyo 
como la capacitación técnica, digital, financie-
ra, contributiva, de protección industrial, así 
como de desarrollo del mercado, de las aseso-
rías legales, de pruebas de laboratorio, de in-
vestigaciones y de la innovación en escalas que 
acerquen de nueva cuenta la tecnología, preci-

Equipo editorial 
gaceta.unadm@nube.unadmexico.mx

La UnADM en las 
Jornadas “De la mano 
con tu negocio”
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samente para el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas”, comentó el subsecretario 
Luciano Concheiro.

Ejemplo de esto es el Directorio MiPyME y 
Cooperativas que desarrolla la Universidad (ht-
tps://directorio-emprendimiento.unadmexico.
mx/exposicion-de-motivos-del-directorio-mi-
pymes-cooperativas/), “herramienta que per-
mite conocer a las empresas de las comunida-
des universitarias y hacer una difusión y crear 
redes entre las mismas”, en palabras del sub-
secretario.

El Directorio ahora forma parte del docu-
mento MiPyMES mexicanas: Motor de nuestra 
economía, cuyo objetivo es reconocer la im-
portancia de estas pequeñas empresas en la 
economía del país y acercar a las personas a 
la Secretaría de Economía en coordinación con 
otras dependencias públicas y el sector em-
presarial para fortalecer las mipymes.

Por otra parte, también hay otros esfuerzos 
que desde la Secretaría de Educación Pública 
se han desarrollado para el mismo objetivo:

El Tecnológico Nacional de México ofrece 
diversos cursos virtuales gratuitos para em-
prendimientos colectivos basados en la eco-
nomía social y solidaria. De manera general, 
desde 2019, junto con el Condusef, promo-
vemos la educación financiera y de ahorro, 
con la participación de más de 1,000 institu-
ciones de educación superior. Por su parte, 
con el SAT llevamos a cabo un programa de 
capacitación de cultura contributiva y civis-
mo fiscal, con participación de más de 8,000 
personas y 200 instituciones de educación 
superior, detalló el subsecretario, junto con 
otras acciones que se han trabajado.
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C O N S I D E R A N D O

Que la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), fue creada por Decreto 
del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero del 
2012, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión, cuyo objeto es la presta-
ción del servicio público educativo del tipo superior, en la modalidad no escolarizada, 
abierta y a distancia, mediante el uso de las tecnologías de la información respaldadas 
en redes de conocimiento, tecnológicas y administrativas.

Que de conformidad con las atribuciones que tiene conferidas a la Comisión Perma-
nente de Normatividad Universitaria del Consejo Universitario, en su sesión de fecha 
30 de mayo de 2024, se aprobó el documento Lineamientos de Trámites y Servicios 
Escolares, atento a lo dispuesto por el Artículo 11 fracción I del Decreto mencionado.

Que en concordancia con los referentes normativos aplicables a la UnADM, y específi-
camente, el que refiere al artículo Cuarto Transitorio del Reglamento Universitario de 
la Universidad Abierta y a Distancia de México, se expiden los presentes Lineamientos 
de Trámites y Servicios Escolares que regulan las gestiones que realizan con mayor 
frecuencia las personas estudiantes de la comunidad universitaria: Emisión de do-
cumentos escolares; Bajas; Equivalencia, y Revalidación de Estudios, Certificación y 
Titulación.

Que los Lineamientos de Trámites y Servicios Escolares los opera la Dirección de Asun-
tos Escolares y Apoyo a Estudiantes (DAEAE) que tienen por objetivo orientar y facilitar 
la gestión administrativo-escolar que en las diferentes etapas de la trayectoria educa-
tiva realizan las personas estudiantes.

Que estos lineamientos son aplicables para la totalidad de los programas educati-
vos de los niveles de Técnico Superior Universitario (TSU), Licenciatura, Especialidad y 
Maestría, con excepción del trámite de Titulación para Posgrado, el cual se regula por 
los lineamientos específicos en la materia.
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LINEAMIENTOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS ESCOLARES DE 
LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Primero. Los presentes Lineamientos de Trámites y Servicios Escolares son de obser-
vancia general y obligatoria por parte de las personas estudiantes, pasantes y gradua-
dos de los programas educativos que ofrece la Universidad Abierta y a Distancia de 
México bajo el modelo educativo abierto y a distancia. 

Segundo. De conformidad con los Artículos 11 fracción I del Decreto que crea la Uni-
versidad Abierta y a Distancia de México y 1o. del Reglamento Universitario de la Uni-
versidad Abierta y a Distancia de México los presentes Lineamientos establecen las 
normas aplicables al Trámites y Servicios Escolares para los procesos de ingreso, per-
manencia y egreso. 

Tercero. En la UnADM, los Trámites y Servicios Escolares están a cargo de la Dirección 
de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes. 

Cuarto. Las actividades académicas en todos los niveles y modalidades que ofrece la 
UnADM se regirán por los calendarios académicos aprobados por el Consejo Univer-
sitario. 

Quinto. Todos los Trámites y Servicios Escolares, así como los documentos que emite 
la UnADM son gratuitos. 

Sexto. Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

GENERALES 

CAI: Coordinación Académica y de Investigación.

CTIANU: Comité Técnico de Interpretación y Aplicación de la Normatividad Universi-
taria. 

CURP: Clave Única de Registro de Población. 

CTIE: Coordinación de Tecnología e Innovación Educativa. 

DAEAE: Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes. 
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Direcciones de las Divisiones: Coordinan las acciones de enseñanza y aprendizaje 
en función de las áreas de conocimiento de los planes y programas de estudio que 
imparte la UnADM y están estructuradas en tres direcciones:

a) DCEIT: División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología.
b) DCSBA: División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales.
c) DCSA: División de Ciencias Sociales y Administrativas.

Estudiante: Persona que busca adquirir conocimientos y desarrollar competencias, 
habilidades y destrezas; que se apoya en figuras académicas mediante la utilización 
de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digi-
tal; y que se inscribe en un programa educativo habiendo cumplido con los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente. 

Estudiante regular: Persona que ha acreditado y no adeuda unidades didácticas en 
las que se haya inscrito.  

Expediente escolar: Conjunto de documentos personales y escolares que pertenecen 
a la persona estudiante y que se resguardan de manera ordenada y confidencial en el 
archivo escolar institucional de acuerdo con la normatividad aplicable.

Guías: Documentos guía de los Trámites y Servicios Escolares de la Universidad Abier-
ta y a Distancia de México, publicadas en la Plataforma Tecnológica UnADM. 

Mesa de Servicio: Es el mecanismo que la UnADM ha establecido como punto de 
contacto entre aspirantes, personas estudiantes, egresados docentes y público en ge-
neral para la atención de sus dudas o inquietudes, esta se encuentra disponible en el 
portal web de la UnADM. 

Persona Egresada: Estudiante que aprobó el 100% de los créditos académicos del 
programa educativo impartido por la UnADM.  

Plataforma Tecnológica UnADM: Conjunto de sistemas y servicios informáticos que 
ofrece la UnADM en los que se integran de manera enunciativa, más no limitativa: a) 
Portal Institucional y micrositios, b) Aulas virtuales, c) Sistema Integral de Gestión Es-
colar, d) Mesa de servicio, y e) Correo electrónico institucional. 

Programa de estudios de unidad didáctica: Documento que contiene la planeación 
didáctica, competencias generales, específicas, y transversales, contenidos nucleares, 
actividades de aprendizaje y lineamientos de evaluación. 

Programa educativo (PE): Conjunto de elementos cuyo objeto es ofrecer educación 
superior abierta y a distancia en los niveles de Técnico Superior Universitario, Licen-
ciatura y Posgrado, entre los que se encuentran los planes y programas de estudio; 
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las figuras académicas; personas que realizan actividades administrativas; personas 
estudiantes, tituladas, egresadas y graduadas; infraestructura física y tecnológica; así 
como normatividad, gestión de calidad, funciones de docencia, investigación, difu-
sión, extensión, vinculación y administración. 

Reglamento Universitario: Documento fundamental que establece un orden para la 
vida universitaria denominado: Reglamento Universitario de la Universidad Abierta y 
a Distancia de México.

Trámites y Servicios Escolares: Conjunto de procesos, sistemas, actividades y herra-
mientas requeridos para realizar la administración y supervisión de los aspectos esco-
lares de la UnADM.  

Unidad didáctica: Es una asignatura, materia o módulo que forman parte de un plan 
de estudios.  

UnADM: Universidad Abierta y a Distancia de México. 

ESPECÍFICOS 

I. Para el trámite de la emisión de documentos escolares

Documentos escolares: Conjunto de documentos escolares que expide la UnADM, 
dependiendo de los requerimientos de cada programa educativo, etapa de la trayec-
toria académica y características que para tal efecto se señale, los cuales se enlistan a 
continuación:

Carta de pasante: documento que proporciona el avance en créditos y el prome-
dio general de aprovechamiento académico. 

Certificado parcial de estudios: documento que constituye la acreditación ofi-
cial de las unidades didácticas en la UnADM aprobadas y no aprobadas.  

Certificado total de estudios: documento que constituye la acreditación total 
de las unidades didácticas del programa educativo cursado. Únicamente se en-
trega al concluir el trámite de titulación.  

Constancia de créditos concluidos: documento oficial que constituye la acre-
ditación de las unidades didácticas, el promedio, los datos como persona estu-
diante, programa educativo y nivel. A solicitud de la persona estudiante de nivel 
Técnico Superior Universitario, Licenciatura, Especialidad o Maestría. Este docu-
mento se expide cuando el proceso de titulación u obtención de grado está en 
trámite.
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Constancia de créditos y promedio: documento que proporciona el avance en 
créditos, el promedio general de aprovechamiento y el total de unidades didác-
ticas cursados a partir de que la persona estudiante tiene un avance del 50% de 
créditos.  

Constancia de estudios: documento que muestra la carga académica (unidades 
didácticas) registrada en el periodo escolar vigente.  

Constancia de presentación: documento que proporciona información que lo 
acredite como la persona estudiante de la UnADM.  

Documento escolar complementario: todo aquel documento no listado o iden-
tificado, pero que por sus características, información contenida o grado de aten-
ción requiera ser emitido por la DAEAE.  

Informe de calificaciones: documento que muestra las calificaciones obtenidas 
en el periodo inmediato anterior. 

Informe general de calificaciones: documento que muestra unidades didácti-
cas acreditadas o reprobadas desde el inicio de estudios en la UnADM periodo 
inmediato anterior. 

Oficio de término: documento que indica el estatus de la persona estudiante 
que concluyó el 100% de créditos estipulados en el programa de estudios.

II. Para el trámite de equivalencia de estudios y revalidación de estudios

Equivalencia de estudios: Acto administrativo y académico a través del cual la 
UnADM emite un dictamen que reconoce como equiparables entre sí, estudios 
homólogos realizados dentro del Sistema Educativo Nacional. 

Revalidación de estudios: Acto administrativo a través del cual la UnADM emite 
un dictamen que otorga validez oficial a los estudios realizados fuera del Sistema 
Educativo Nacional, siempre y cuando sean equiparables con los programas edu-
cativos que se impartan en la UnADM.

Dictamen de equivalencia de estudios: Documento técnico académico por el 
que la UnADM reconoce la equiparabilidad entre unidades didácticas de estu-
dios realizados en el Sistema Educativo Nacional. 

Dictamen de revalidación de estudios: Documento técnico académico por el 
que la UnADM reconoce la equiparabilidad entre unidades didácticas de estu-
dios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional, con los programas educati-
vos que se imparten en la UnADM. 
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Programa de estudios de unidad didáctica: Documento que contiene la planeación 
didáctica, competencias generales, específicas y transversales, contenidos nucleares, 
actividades de aprendizaje y lineamientos de evaluación.

III. Para el trámite de bajas de las personas estudiantes

Baja: Trámite administrativo en donde la persona estudiante pausa o interrumpe 
los estudios realizados en la UnADM, esta se clasifica en: baja, parcial, baja parcial 
académica, baja temporal, baja definitiva y baja definitiva reglamentaria. 

Calendario de aulas: Documento que se deriva de los calendarios académicos y 
determina la operación, trámites y servicios escolares.

IV. Para el trámite de Certificación y Titulación

DGP: Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

Persona titulada. Persona estudiante que cumplió con los requisitos académi-
cos y administrativos establecidos para la emisión del título profesional del pro-
grama educativo cursado.

Título profesional. Documento oficial con validez en la República Mexicana, que 
expide la UnADM a favor de la persona estudiante que haya concluido los estu-
dios de educación superior de nivel Técnico Superior Universitario y de Licencia-
tura de acuerdo con el programa educativo cursado.

CAPÍTULO II 

SECCIÓN PRIMERA
DE LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ESCOLARES 

Séptimo. Las personas estudiantes o egresadas que requieran alguno de los docu-
mentos escolares mencionados, deberán hacer su petición a través del Sistema Inte-
gral de Gestión Escolar (SIGE) de la UnADM. 

De acuerdo con lo que se establece en los presentes lineamientos, y según sea el 
caso, la emisión podrá realizarse a través de los siguientes tipos de formatos:

a) Digital. Con validación otorgada por un código QR, cuya consulta dirige al 
SIGE.

b) Físico. Con validación otorgada por la firma autógrafa de la autoridad res-
ponsable, sello y membrete de la UnADM.
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Octavo. En caso de que la persona estudiante requiera un documento escolar comple-
mentario deberá realizar la petición por medio de la Mesa de Servicio, a través de ese 
medio se le darán las indicaciones específicas para obtener el documento solicitado.

Noveno. Los documentos escolares independientemente del formato sólo se emiti-
rán en una sola ocasión por semestre escolar vigente.

Décimo. Los Informes generales de calificaciones, Constancias de créditos y prome-
dio y Carta de pasante no incluyen calificaciones parciales por bloque o módulo, estos 
documentos solo contienen la información del periodo o periodos escolares inmedia-
to anterior o anteriores completos. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESCOLARES 

Décimo primero. La solicitud de documentos escolares se realiza por parte de la per-
sona estudiante a través del SIGE, conforme a las fechas señaladas en el calendario de 
aulas. En ningún caso se emitirán documentos escolares fuera de los periodos seña-
lados en los calendarios. 

Décimo segundo. Para solicitar un documento escolar las personas estudiantes de-
berán cumplir con los requisitos indicados en la guía correspondiente que precisa 
las características de los elementos y documentos que son necesarios para realizar el 
trámite:

I. Carta de pasante: Contar con un avance de al menos el 75% de los créditos 
totales del programa educativo que se encuentra cursando, tener un prome-
dio de aprovechamiento académico mínimo de 70, bajo las consideraciones 
siguientes:

a) Únicamente se emite en formato físico y su entrega es presencial.
b) Solo se emite para los niveles Técnico Superior Universitario y Licenciatura.
c) Entregar fotografías con las características señaladas en la guía correspon-

diente. Estas deberán cubrir íntegramente las características requeridas, y 
en caso de que no se cumpla totalmente con las especificaciones, se no-
tificará a la persona estudiante, y el trámite será suspendido hasta que se 
presenten las fotografías requeridas.

II. Certificado parcial de estudios: Únicamente se entrega a personas estu-
diantes que hayan solicitado baja definitiva de la UnADM y registren al me-
nos el 50% de los créditos totales del programa educativo que se encontraba 
cursando al momento de causar baja definitiva de la UnADM, bajo las consi-
deraciones siguientes:
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a) Únicamente se emite en formato físico y su entrega es presencial.
b) Entregar fotografías con las características señaladas en la guía correspon-

diente. Estas deberán cubrir íntegramente las características requeridas, y 
en caso de que no se cumpla totalmente con las especificaciones señala-
das, se notificará a la persona estudiante, y el trámite estará pausado hasta 
que se presenten las fotografías requeridas.

III. Certificado total de estudios: Haber cubierto el 100% de los créditos totales 
del plan de estudios cursado, bajo las consideraciones siguientes:

a) Únicamente se emite en formato físico y su entrega es presencial.
b) Entregar fotografías con las características señaladas en la guía correspon-

diente. Estas deberán cubrir íntegramente las características requeridas, y 
en caso de que no se cumpla totalmente con las especificaciones seña-
ladas, se notificará a la persona estudiante, y el trámite será suspendido 
hasta que se presenten las fotografías requeridas.

IV. Constancia de créditos concluidos: Haber cumplido el 100% de créditos del 
plan de estudios cursado

V. Constancia de créditos y promedio: Contar con un avance de al menos el 50% 
de los créditos totales del programa educativo que se encuentra cursando.

VI. Constancia de estudios: Tener unidades didácticas registradas en el periodo 
vigente, no se otorgará el documento si la persona estudiante se encuentra 
inactivo/a o en baja temporal durante el periodo en que realiza la solicitud.

VII. Constancia de presentación: Estar inscrito en 3er semestre del nivel de Téc-
nico Superior Universitario, o en 6to semestre del nivel de Licenciatura.

VIII. Documento complementario: En caso de requerir un documento que no 
se encuentre en el listado anterior, la persona estudiante deberá hacer la so-
licitud por Mesa de Servicio, indicando qué documento específico es el que 
requiere; así como el nombre de la persona, cargo e institución a la que va 
dirigido, en ninguna circunstancia se emitirán documentos dirigidos con la 
leyenda “A quien corresponda”. Al momento de recibir respuesta a la solicitud 
pueden señalarse requisitos adicionales tales como contar con la revisión co-
rrecta del expediente escolar que determine la autoridad.

IX. Informe de calificaciones: Tener unidades didácticas registradas en el perio-
do inmediato anterior sin importar si fueron o no acreditadas. En caso de que 
la persona estudiante haya registrado NP en todas las unidades didácticas, 
no se les otorgará el documento solicitado.

X. Informe general de calificaciones: Tener unidades didácticas registradas de 
al menos un periodo anterior y no contar con baja definitiva de la UnADM.

XI. Oficio de término: Haber cubierto el 100% de los créditos totales del plan 
de estudios cursado. Se debe indicar en la solicitud el nombre completo de 
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la persona, cargo e institución a la que va dirigido el oficio de término. En 
ninguna circunstancia se emitirán oficios dirigidos con la leyenda “A quien 
corresponda”.

Décimo tercero. Únicamente se reciben solicitudes de documentos escolares una 
vez cada semestre, conforme a las fechas señaladas en calendario de aulas. En nin-
gún caso se emitirán constancias fuera de los periodos señalados para cada trámite 
especifico.

Décimo cuarto. La emisión de documentos escolares puede ser rechazada, bajo las 
consideraciones siguientes:

a) Si no se cuenta con la entrega del expediente escolar físico de la persona 
estudiante, así como la acreditación del del trámite de Revisión de Estudios, 
según lo señalado en los artículos 10, 11, 12 y 13 del Reglamento Universitario.

b) Si no se cuenta con la actualización semestral de datos de contacto en el 
SIGE, domicilio, de documentos personales o escolares, datos y documentos 
de discapacidad (cuando corresponda), y perfil sociodemográfico. Esta ac-
tualización deberá realizarse al momento de realizar la inscripción de primera 
vez y durante su trayecto formativo.

Décimo quinto.  Los documentos escolares no señalan en su contenido, en ninguna 
circunstancia, periodos vacacionales u horas de dedicación a los estudios, por lo que 
cualquier alusión a estos temas no será sujeto de atención y la solicitud será desechada. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ESCOLARES 

Décimo sexto. La entrega de la documentación escolar solicitada se expide, según el 
caso, en dos formatos:

a) Digital. El cual puede ser descargado directamente desde el SIGE.
b) Físico. La recolección del documento puede ser a través de tres opciones:

• Presencial. La persona estudiante acude personalmente entregando copia 
de su identificación oficial vigente.

• Tercera persona. Acude una tercera persona con carta poder simple, con co-
pias de las identificaciones oficiales y vigentes de la persona que otorga el 
poder, de quien recibe y de dos testigos.

• Servicio de mensajería: La persona estudiante deberá proporcionar una guía 
prepagada para su entrega.
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Décimo séptimo. Los documentos escolares se expedirán con los datos personales, 
tal y como las personas estudiantes los registraron en el SIGE al momento de su ins-
cripción de primera vez, los cuales son validados con la CURP. Los datos personales 
aparecerán en mayúsculas y sin acentos, de conformidad con el ACUERDO por el que 
se dan a conocer el Manual de Captura de Información y el Manual de Intercambio 
de Información publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 
2006, que establece que la captura de la información de un documento probatorio 
(copia certificada del Acta de Nacimiento, Documento Migratorio o Carta de Natura-
lización por parte de la Dependencia Registradora DR) deberá realizarse con mayús-
culas y sin acentos. 

CAPÍTULO III 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS Y DE LA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

Décimo octavo. La atención de los trámites de equivalencia o revalidación de estu-
dios posibilita la formación profesional y, en su caso, la obtención de un título en la 
UnADM por parte de la persona estudiante cumpliendo con las disposiciones que la 
institución establece para este fin. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS REQUISITOS PARA REALIZAR LA EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS Y LA REVALI-
DACIÓN DE ESTUDIOS 

Decimo noveno. Para solicitar la equivalencia de estudios o la revalidación de estu-
dios, las personas estudiantes deberán cumplir al menos con los requisitos indicados: 

a) Ser persona estudiante de la UnADM y contar con matrícula vigente y acti-
va, no se reconocen unidades didácticas de primer semestre, ni de la misma 
Universidad.

b) No contar con unidades didácticas reprobadas en los estudios presentados.
c) Tener promedio general de aprovechamiento mínimo de 80.
d) La solicitud deberá enviarse a través de mesa de servicio durante las fechas 

señaladas en el calendario de aula de cada periodo escolar.
e) El trámite será cancelado si la persona estudiante no ha realizado la entrega 

del expediente escolar físico y acreditado el trámite de Revisión de Estudios.
f) El trámite se encuentra sujeto a la revisión de documentación, la cual deberá 

enviarse en formato digital acompañada de la solicitud previamente requisi-
tada, de acuerdo con:

• El Formato de solicitud de equivalencia/revalidación de unidad didáctica (s).
• El Mapa Curricular del programa educativo cursado, terminado o trunco.
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• El Certificado parcial o total emitido por alguna Institución de Educación 
Superior, donde mencione los créditos y la calificación de cada unidad 
didáctica cursada.

• El Programa educativo (temarios) de la(s) unidad didáctica(s) que consi-
dere revalidar.

• La equivalencia solo se puede realizar de nivel a nivel es decir de licencia-
tura a licenciatura o de TSU a TSU.

• La solicitud no es procedente en caso de que la persona estudiante haya 
obtenido previamente la baja definitiva.

Este trámite no aplica a los programas educativos modulares de Derecho, Ense-
ñanza de las Matemáticas, Contaduría y Finanzas Públicas, Administración y Gestión 
Pública, y Seguridad Alimentaria y Gestión Industrial.

Vigésimo. Los trámites de equivalencia de estudios o revalidación de estudios serán 
cancelados si el expediente escolar no cumple con los requisitos establecidos en el 
Reglamento Universitario.

Vigésimo primero. No se autorizará la equivalencia de estudios o la revalidación de 
estudios a las personas estudiantes que hayan agotado el tiempo curricular máximo 
establecido en el programa de estudios en el que se encuentra inscrito, aun cuando 
se cumplan los requisitos previos. 

SECCIÓN TERCERA 
DEL REGISTRO DE LA EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS Y DE LA REVALIDACIÓN DE 
ESTUDIOS 

Vigésimo segundo. La DAEAE recibirá de la CAI un dictamen de equivalencia o revali-
dación con las unidades didácticas aprobadas que sean compatibles en por lo menos 
el 80% de equiparabilidad con el programa educativo y nivel seleccionado a la perso-
na estudiante que solicite y se le autorice, el dictamen resultante se integrará en el 
expediente escolar respectivo. En el historial académico se mostrará un registro con 
“EQ” para equivalencia o “RV” para revalidaciones y el periodo en el que se autoriza el 
trámite.  

Vigésimo tercero. La DAEAE gestionará ante la CTIE, los dictámenes aprobados de la 
equivalencia de estudios o de la revalidación de estudios, los cuales se integrarán al 
expediente escolar respectivo.   
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CAPÍTULO IV

SECCIÓN PRIMERA
DE LA GESTIÓN A LAS SOLICITUDES DE BAJA DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES

Vigésimo cuarto. La baja escolar en cualquiera de sus modalidades supone la forma-
lización del proceso mediante el cual la persona estudiante interrumpe de manera 
parcial, temporal o definitiva sus estudios en la UnADM.

Vigésimo quinto. La DAEAE dará a conocer la información necesaria para realizar el 
trámite de bajas parciales y temporales, a través de los medios siguientes:

a) Portal institucional (publicación de fechas y requisitos)
b) Calendario de aulas
c) Mesa de servicio.

Vigésimo sexto. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

I. Baja parcial a petición de la persona estudiante: Trámite administrativo a 
través del cual una persona estudiante notifica a la UnADM que suspende 
alguna o algunas de las unidades didácticas del semestre en curso.

II. Baja parcial académica: Trámite administrativo en el que la UnADM solicita 
la baja parcial de la persona estudiante que no acreditó alguna o algunas de 
las unidades didácticas que cuentan con seriación.

III. Baja temporal: Trámite administrativo en el que una persona estudiante no-
tifica a la UnADM que decide interrumpir sus estudios durante un semestre 
completo. Esta baja será efectiva durante el semestre activo y podrá renovar-
se hasta por dos semestres posteriores. Asimismo, solo podrá tener un máxi-
mo de tres periodos en baja temporal durante todo su trayecto educativo sin 
causar baja definitiva de la UnADM.

IV. Baja definitiva a petición de la persona estudiante:  Trámite administrativo 
por el que una persona estudiante opta por suspender de manera definitiva 
sus estudios en la UnADM; con esto concluye la relación entre la UnADM y la 
persona estudiante cancelando sus derechos y obligaciones una vez que el 
trámite se encuentra concluido.

V. Baja definitiva reglamentaria: Trámite administrativo por el que la UnADM 
le indica a una persona estudiante que debido a alguna situación considera-
da en el Reglamento Universitario no podrá continuar con sus estudios, bajo 
alguno de los considerandos, los cuales se describen de manera enunciativa 
más no limitativa:

a) Haber reprobado en tres ocasiones una misma unidad didáctica.
b) Haber rebasado el tiempo máximo para concluir el programa educativo 

en el que se encuentra inscrita.
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c) No haber concluido en tiempo y forma el trámite de revisión de estudios.
d) Haber proporcionado documentación falsa o apócrifa para integrar su ex-

pediente escolar.

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE BAJA DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES 

Vigésimo séptimo. Las bajas parcial, temporal y definitiva se aplican a petición de la 
persona estudiante. 

Los requisitos para solicitar las bajas son:

a) No haber solicitado constancias de estudios en el periodo escolar vigente.
b) La baja parcial podrá solicitarse dentro del periodo establecido en los calen-

darios académicos siempre y cuando mantenga la carga académica semes-
tral mínima.

c) Para los niveles de TSU y Licenciatura, la baja temporal será efectiva durante 
el semestre vigente que corresponda y podrá renovarse o solicitarse por dos 
semestres más; es decir, tres semestres en total durante toda la estancia aca-
démica de la persona estudiante sin causar baja definitiva.

d) Para el nivel de Posgrado, la persona estudiante podrá solicitar baja temporal, 
por un máximo de dos semestres, en el transcurso del programa educativo. 
Cuando concluya el periodo de baja temporal, la persona estudiante deberá 
reinscribirse al periodo académico inmediato siguiente.

e) La baja definitiva solo podrá solicitarse durante el semestre escolar vigente.
f) La baja temporal podrá solicitarse aun sin contar con registro previo de Uni-

dades didácticas.

SECCIÓN TERCERA 
DEL REGISTRO DE BAJA DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES 

Vigésimo octavo. El trámite de baja parciales y temporales a petición de la persona 
estudiante y la baja definitiva a petición de la persona estudiante se realiza a través de 
la plataforma tecnológica de la UnADM/SIGE, es un trámite personal y se realiza en los 
tiempos que indique la UnADM y conforme al calendario de aulas.  

Vigésimo noveno. Una vez concluido el periodo de solicitud de bajas parciales o tem-
porales, la DAEAE validará cada una de las solicitudes.  

Trigésimo. Posterior a la autorización de la solicitud de baja parcial o temporal se apli-
cará la baja de la unidad didáctica del aula. 

La persona estudiante, a través de la tira de materias que emite el SIGE, verificará si 
la solicitud fue autorizada.
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Trigésimo primero. Las bajas en cualquiera de sus modalidades, cuando son a solici-
tud de las personas estudiantes, no pueden ser revocadas. 

Trigésimo segundo. Si por algún motivo de salud la persona estudiante requiere soli-
citar una baja parcial y/o temporal se valorará de acuerdo con los documentos proba-
torios aun cuando el periodo en calendario de aula haya concluido. 

Trigésimo tercero. Las bajas reglamentarias se aplican conforme a lo señalado en el 
Reglamento Universitario. 

Trigésimo cuarto. El CTIANU podrá dictaminar baja temporal, parcial o definitiva, 
como medida administrativa, por incurrir la persona estudiante en alguna responsa-
bilidad prevista en el Reglamento Universitario. 

CAPÍTULO V 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA TITULACIÓN DE LAS PERSONAS EGRESADAS 

Trigésimo quinto. El trámite de titulación en los niveles de Técnico Superior Universi-
tario y Licenciatura sólo podrá iniciarse una vez que la persona estudiante haya con-
cluido con el 100% de los créditos totales del programa educativo en el que se encuen-
tre inscrito.

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL TRÁMITE DE TITULACIÓN DE LAS PERSONAS EGRESADAS 

Trigésimo sexto. La DAEAE dará a conocer con anticipación la información pertinen-
te del trámite de titulación, a través de los siguientes medios:

a) Portal institucional (publicación de fechas y requisitos).
b) Notificación personalizada a las personas recién egresadas, que hayan cu-

bierto el trámite de revisión de estudios satisfactoriamente y los requisitos 
para el proceso de titulación, esta notificación se realiza a través de cuentas 
de correo institucional de la persona estudiante.

Trigésimo séptimo. El trámite de titulación dará inició de manera posterior a la fina-
lización de cada semestre, considerando un periodo de tres a cuatro meses para el 
inicio del trámite.  

Trigésimo octavo. El trámite de titulación podrá ser cancelado por la DAEAE, cuando:

a) No se cuente con el expediente escolar completo, tanto en formato físico 
como electrónico.
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b) Los documentos originales no cumplan con los requisitos establecidos en el 
Reglamento Universitario.

c) No se acredite el trámite de Revisión de Estudios.
d) Exista una denuncia abierta ante el CTIANU por incumplimiento de alguna 

de las normativas, o exista una sanción pendiente derivada de alguna resolu-
ción del mismo órgano colegiado.

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS REQUISITOS DEL TRÁMITE DE TITULACIÓN DE LAS PERSONAS EGRESADAS 

Trigésimo noveno. Para el trámite de titulación se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes:

a) Tener acreditado el total de unidades didácticas en el SIGE/Historial académi-
co con calificación aprobatoria.

b) Contar con el documento original de la carta de término de prácticas profe-
sionales o proyectos terminales, según corresponda al programa educativo y 
nivel.

c) En el caso de que no se cuente con la carta original con la que se acreditó las 
prácticas profesionales o proyectos terminales, ya sea por daño o extravío, o 
los datos sean incorrectos, la persona estudiante deberá solicitar un duplica-
do o corrección a la institución que la emitió; asimismo, se deberá elaborar un 
escrito libre bajo protesta de decir la verdad, sobre las razones del cambio de 
documento dirigido a la Dirección de División correspondiente.

d) Tener acreditado el trámite de Revisión de Estudios (estatus correcto) y que 
los documentos que componen el expediente escolar sean coincidentes con 
su respaldo electrónico y de acuerdo con lo previsto en la guía correspon-
diente:

• Acta de nacimiento
• Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Certificado de estudios de nivel medio superior, bachillerato o equivalente
• Copia de identificación oficial vigente

e) Tener estatus activo y con acceso al correo institucional para dar seguimiento 
oportuno al trámite.

f) Entregar el Expediente de titulación conforme a los lineamientos e identidad 
gráfica indicada en la guía y formatos correspondientes a la generación de 
egreso -misma que será entregada previo al proceso de titulación, dentro de 
este expediente deberán incluirse los documentos originales de las cartas de 
término con las que se acreditaron las Prácticas o Proyectos terminales, o en 
su defecto, los duplicados o correcciones con el escrito libre.

g) Entregar las fotografías con las características señaladas en la guía corres-
pondiente. Las fotografías deberán cubrir íntegramente las características re-
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queridas, y en caso de que no se cumpla totalmente con las especificaciones 
señaladas, se notificará a la persona egresada, y el trámite estará pausado 
hasta que se presenten las fotografías requeridas.

h) Participar en la Sesión virtual informativa sobre el proceso de titulación que 
realizarán, llegado el momento, la Secretaría General y la DAEAE.

Cuadragésimo. En caso de no cumplir con los requisitos o la entrega el expediente de 
titulación dentro del periodo señalado para el semestre de egreso, el trámite se aten-
derá en un periodo extemporáneo, pudiendo extenderse por uno o más periodos adi-
cionales si la persona estudiante no cumple con los requisitos derivados del trámite. 

Cuadragésimo primero. El expediente de titulación podrá ser entregado personal-
mente, por terceros o mediante mensajería. En este último caso, se notificará la recep-
ción a correo electrónico institucional en un periodo máximo de 10 días hábiles una 
vez que el servicio de mensajería haya notificado la entrega del expediente, siempre 
y cuando la documentación efectivamente haya sido entregada en las instalaciones 
de la UnADM. 

En todos los casos el expediente será validado, y en caso de presentar incidencias, 
se notificará vía correo a la persona egresada para la corrección, la cual deberá aten-
der en lo inmediato. En el caso de que no se logren atender a tiempo las correcciones 
por parte de la persona egresada, el trámite se catalogará como extemporáneo, con 
las salvedades que esos casos conllevan.

SECCIÓN CUARTA 
DE LA EMISIÓN Y EL REGISTRO DEL TÍTULO PROFESIONAL 

Cuadragésimo segundo. La DAEAE es el área, responsable de atender el trámite de 
certificación y titulación, así como de realizar las gestiones necesarias para la expe-
dición y entrega de documentos a las personas egresadas, de conformidad con lo 
siguiente:

a) Certificado total de estudios superiores
b) Título profesional

Adicionalmente, la DAEAE tramitará ante la DGP de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) el registro de título profesional y generación del archivo correspondiente.  

Cuadragésimo tercero. El título profesional sólo se emite por única ocasión, sin posi-
bilidad de emisión por duplicado o reposición. 

La DAEAE podrá solicitar a las personas egresadas, la confirmación de datos perso-
nales para efectos de la impresión correcta del certificado y título en su forma gráfica, 
dentro del periodo establecido. Ambos documentos, certificado total de estudios y 
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título profesional, se imprimen sin excepción en mayúsculas y sin acentos en corres-
pondencia con los datos contenidos en la CURP registrada. 

En caso de no atender la confirmación de datos personales en el periodo solicitado 
y por los medios institucionales, entonces la UnADM expedirá los documentos confor-
me a los registros del SIGE.

Es responsabilidad de la persona egresada notificar en tiempo y forma a la DAEAE 
y, si fuera el caso, el cambio de la CURP, ya que posterior a la emisión no será posible 
realizar la reimpresión correspondiente. 

Cuadragésimo cuarto. La DAEAE es la única área de la UnADM facultada para infor-
mar sobre la conclusión del trámite, periodo y forma de entrega de documentos de 
titulación, a través de las cuentas de correo electrónico institucional de las personas 
egresadas.

Cuadragésimo quinto. El trámite de titulación tiene un periodo de atención aproxi-
mado de 12 meses, este puede extenderse, dependiendo de la atención correcta en 
tiempo y forma de los requisitos establecidos por parte de la persona egresada, y del 
periodo establecido por la UnADM así también de lo dispuesto por parte de la DGP. 

Cuadragésimo sexto. La DAEAE será la única área de la UnADM facultada para la 
entrega del título profesional, sin embargo, dependerá de las instrucciones de la Rec-
toría, si ésta se realiza a través de una Ceremonia de Titulación (presencial o virtual) o 
por los medios que se determinen, y que serán comunicados por los canales oficiales 
(correo institucional, portal UnADM, u otros).

Cuadragésimo séptimo. La persona egresada deberá firmar el libro de actas, así 
como los formatos de conformidad establecidos para este propósito, al momento de 
recibir sus documentos. Asimismo, y en caso de que el expediente escolar cuente con 
documentos originales se entregarán en ese momento. 

Cuadragésimo octavo. En caso de que la persona egresada no acuda a la Ceremonia 
de titulación o su equivalente, deberá esperar la apertura de citas para la entrega de 
Títulos en fecha posterior. 

Cuadragésimo noveno. Los documentos personales y escolares los podrá recoger 
otra persona en representación de la persona egresada, entregando Poder Notarial o 
Carta Poder con ratificación de firmas ante Notario Público, la cual deberá contar con 
la copia de identificación oficial por ambos lados en la misma hoja, de quien otorga el 
poder y de quien lo acepta. El representante legal, deberá firmar el libro de actas y de 
conformidad de recepción de los documentos originales de titulación y, en su caso, de 
la devolución de documentos originales del expediente escolar. 
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Quincuagésimo. La entrega de documentos de titulación mediante carta poder solo 
se podrá realizar con cita, y no habilita a la persona receptora del poder a asistir a Ce-
remonia de titulación o su equivalente en representación de la persona egresada.

SECCIÓN QUINTA 
DEL TRÁMITE DE LA PERSONA EGRESADA PARA LA EMISIÓN DE LA CÉDULA 
PROFESIONAL ANTE LA DGP-SEP 

Quincuagésimo primero. La UnADM atenderá lo establecido por la Dirección General 
de Profesiones para el registro del Título Profesional de la persona egresada, bajo el 
estándar aplicable a la normativa vigente correspondiente. 

Quincuagésimo segundo. La DAEAE notificará a la persona egresada la conclusión 
del trámite institucional ante la DGP, así también cuando ya se encuentre en posibili-
dades de ingresar a la plataforma o medio electrónico de la DGP para realizar la solici-
tud y emisión en línea de la cédula profesional electrónica. 

Quincuagésimo tercero Es responsabilidad de la persona egresada, tramitar la cédu-
la profesional ante la DGP, una vez que haya sido notificada por la DAEAE. 

SECCIÓN SEXTA 
DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA TITULACIÓN 

Quincuagésimo cuarto. Todos los documentos que se deriven del proceso de titula-
ción, incluyendo aquellos originales que se encuentran en el expediente escolar físico 
de la persona egresada y que no sean recogidos en el periodo o fecha indicada, esta-
rán a resguardo en el área de Archivo escolar de la UnADM por un periodo no mayor 
a los 2 años, posterior a ello serán trasladados al archivo de concentración de acuerdo 
con la normatividad aplicable según la Ley General de Archivo. Una vez que los docu-
mentos pasen a archivo de concentración, las solicitudes de entrega de los documen-
tos de titulación podrán extenderse hasta por un año.
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del primero de julio 
de 2024 y serán publicados en los medios institucionales de comunicación. 

SEGUNDO. Las situaciones no previstas en los presentes Lineamientos de Trámites 
y Servicios Escolares serán resueltas por la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a 
Estudiantes. 

TERCERO. Para la emisión de los trámites escolares correspondientes a los Linea-
mientos para la obtención del grado académico, se otorga un plazo de noventa días 
naturales para su presentación y eventual aprobación de este Consejo Universitario. 

Aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Abierta y a Distancia de 
México en su Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 6 de junio de 2024.

Ciudad de México a 1 de julio de 2024
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C O N S I D E R A N D O 

Que los presentes lineamientos para prácticas profesionales son aplicables a los pro-
gramas de Técnico Superior Universitario (TSU) que imparte la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (UnADM) y se formulan en atención de la publicación del Regla-
mento Universitario de la Universidad Abierta y a Distancia de México, aprobado por 
el H. Consejo Universitario de 14 de julio de 2023.  

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento Universitario de 
la Universidad Abierta y a Distancia de México, el servicio social es curricular y en el nivel 
Técnico Superior Universitario se acredita con las prácticas profesionales, de acuerdo 
con lo que determina cada programa educativo. Las prácticas profesionales permiten 
que la población estudiantil aplique lo aprendido en favor del bienestar social. 

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 51, del ordenamiento invocado, las 
prácticas profesionales en el nivel Técnico Superior Universitario tienen como propó-
sito consolidar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por las per-
sonas estudiantes a lo largo de su trayecto académico y se pueden realizar de manera 
presencial, virtual o híbrida, con excepción de los programas de estudio del área de la 
salud, donde se desarrollan exclusivamente de manera presencial. 

Que, a través de las prácticas profesionales, se busca que las personas estudiantes se 
involucren en ambientes laborales que les permitan experimentar situaciones simila-
res a las que se enfrentarán durante su quehacer profesional. En este sentido, durante 
las prácticas profesionales, se realizará el diseño, desarrollo e implementación de un 
trabajo académico que dé cuenta de cómo las personas estudiantes ponen en prác-
tica sus conocimientos, habilidades, actitudes y competencias en favor del bienestar 
social.
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

PRIMERO. Los presentes lineamientos establecen las disposiciones generales que re-
gulan para el nivel Técnico Superior Universitario la gestión, registro, ejecución, admi-
nistración y evaluación de las prácticas profesionales, de conformidad con las disposi-
ciones del Reglamento Universitario de la Universidad Abierta y a Distancia de México, 
en lo sucesivo el Reglamento Universitario. 

SEGUNDO. Estos lineamientos son de observancia general y obligatoria para la comu-
nidad universitaria. 

TERCERO. Son aplicables a los presentes lineamientos las definiciones contenidas en 
el artículo 3o. del Reglamento Universitario. 

CUARTO. Como se establece en el Artículo 49 del Reglamento Universitario, en el ni-
vel de Técnico Superior Universitario, el servicio social es curricular y se acredita con 
las unidades didácticas de prácticas profesionales, previstas en los planes de estudio 
correspondientes. 

QUINTO. De acuerdo con el artículo 53 del Reglamento Universitario, las prácticas 
profesionales se realizarán en organizaciones de los sectores público, social o privado, 
acordes con los perfiles de egreso establecidos en los planes de estudio, estás desig-
narán un asesor externo.  

SEXTO. Para efectos de los presentes lineamientos, la gestión documental es el proce-
so que tiene como propósito el registro, ejecución, administración y evaluación de las 
actividades correspondientes a las prácticas profesionales.

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA 

SÉPTIMO. Conforme a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento Universitario, las 
prácticas profesionales para el nivel de Técnico Superior Universitario se acreditarán 
mediante unidades didácticas obligatorias presenciales, virtuales o híbridas, según lo 
determine cada programa educativo, con excepción de los programas de la salud, que 
se realizan exclusivamente de manera presencial. 

OCTAVO. La duración de las prácticas profesionales en el nivel de Técnico Superior 
Universitario será la que determine el plan de estudios correspondiente, como lo esta-
blece el artículo 51 del Reglamento Universitario. 
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NOVENO. Conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento Universitario, 
para realizar las prácticas profesionales, será requisito que las personas estudiantes 
tengan aprobada la totalidad de las unidades didácticas previas del mapa curricular 
correspondiente. 

DÉCIMO. Con fundamento en el artículo 53 del Reglamento Universitario, las prácti-
cas profesionales serán afines a los perfiles de egreso del programa educativo corres-
pondiente. 

DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 28 y 51 del Regla-
mento Universitario, las unidades didácticas en las que se cursan las prácticas profe-
sionales son obligatorias, seriadas y secuenciales. 

En caso de no acreditar alguna de las unidades didácticas seriadas, estas deberán ser 
recursadas y aprobadas para poder continuar con las subsecuentes. 

Para los programas educativos del área de la salud son aplicables los requisitos de 
cada plan de estudios. 

DÉCIMO SEGUNDO. Las prácticas profesionales se realizan de forma individual y ten-
drán como resultado un trabajo académico inédito, acorde con el perfil de egreso del 
programa educativo. 

DÉCIMO TERCERO. Las prácticas profesionales son obligatorias, por lo que son la úni-
ca forma en que las personas estudiantes acreditan el servicio social curricular. 

DÉCIMO CUARTO. Las unidades didácticas de prácticas profesionales se acreditan 
una vez que la persona estudiante concluye las actividades académicas relativas a las 
prácticas profesionales y entrega su Carta de término, emitida por la organización de 
los sectores público, social o privado, de acuerdo con el programa educativo corres-
pondiente.

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS ALCANCES DE LAS ACTIVIDADES 

DÉCIMO QUINTO. El proceso de gestión, registro, ejecución, administración y segui-
miento de las prácticas profesionales se coordinará por las personas titulares de las 
Direcciones divisionales. 

Las personas titulares de las Direcciones divisionales tendrán a su cargo de manera 
enunciativa, más no limitativa, las siguientes actividades:

I. Emisión de las cartas de presentación;
II. Validación de la pertinencia de la organización;
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III. Asignación de una figura académica para el seguimiento, asesoría y evalua-
ción de las prácticas profesionales, y,

IV. Verificación de la acreditación de la unidad didáctica de prácticas profesionales.

DÉCIMO SEXTO. Son responsabilidades de las personas estudiantes, las siguientes:

I. Gestionar los espacios para la realización de las prácticas profesionales, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento Universitario;

II. Conducirse con apego al Reglamento Universitario y al Código de Ética de las 
y los Estudiantes de la Universidad Abierta y a Distancia de México, a fin de 
concluir las prácticas profesionales satisfactoriamente;

III. Realizar la entrega de los formatos e información necesaria para formalizar 
su participación en la organización de los sectores público, social o privado, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que la información contenida en 
los formatos es auténtica;

IV. Integrar, durante el periodo en que se encuentra inscrito en el aula virtual, 
todos los entregables académicos y administrativos para su valoración y eva-
luación; y,

V. Entregar e incorporar los documentos administrativos y académicos oficia-
les, de acuerdo con los requisitos que la Universidad tenga establecidos.

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO 

DÉCIMO SÉPTIMO. Las personas estudiantes gestionan los espacios para el desarro-
llo de las prácticas profesionales en organizaciones de los sectores público, social y 
privado. 

DÉCIMO OCTAVO. Las organizaciones de los sectores público, social o privado para ser 
receptoras de las personas estudiantes deberán reunir las siguientes características:

I. Estar legalmente constituidas y reunir las condiciones de infraestructura y 
operación que permitan a las personas estudiantes realizar las prácticas pro-
fesionales correspondientes;

II. Asignar a la persona estudiante un asesor externo con perfil profesional acor-
de al programa educativo, con estudios mínimos de licenciatura;

III. Promover en la persona estudiante la aplicación de sus conocimientos, com-
petencias y habilidades en correspondencia con el perfil de egreso del pro-
grama educativo;

IV. Expedir la documentación inicial y final de prácticas profesionales utilizando su 
papelería y sellos oficiales, que acrediten la validez a los documentos que emite: 
Formato A, Carta de aceptación, Formatos de informes y Carta de Término;
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V. La Carta de Término debe emitirse en original, en hoja membretada, y contar 
con firma autógrafa y sellos oficiales, y,

VI. Notificar por oficio cuando haya cambio de la persona responsable de la emi-
sión de los documentos relativos a las prácticas profesionales.

DÉCIMO NOVENO. La realización de las prácticas profesionales en la organización de 
los sectores público, social o privado no creará derechos, ni obligaciones de tipo labo-
ral entre la persona estudiante y la organización. 

VIGÉSIMO. No se aceptarán organizaciones de los sectores público, social o privado 
donde la persona estudiante, o estudiantes de otros programas educativos, y sus fa-
miliares tengan participación directa, a fin de que no se interfiera en la objetividad del 
proceso.

VIGÉSIMO PRIMERO. En el caso de realizar las prácticas profesionales en el mismo 
lugar donde la persona estudiante labora, las actividades académicas se realizarán 
de acuerdo con la normatividad de la organización de los sectores público, social o 
privado. 

CAPÍTULO II 
CRITERIOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PRÁCTICA PROFESIONAL  

VIGÉSIMO SEGUNDO. En la gestión documental las personas estudiantes deberán 
reunir los comprobantes administrativos, académicos y legales que acrediten su par-
ticipación en las organizaciones de los sectores público, social o privado. 

VIGÉSIMO TERCERO. Las personas estudiantes serán responsables de incorporar a 
través de la Plataforma Tecnológica UnADM los documentos oficiales administrativos 
y académicos, según corresponda con el programa educativo. 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA PRÁCTICA PROFESIONAL I 

VIGÉSIMO CUARTO. En el caso de la unidad didáctica Práctica Profesional I, o según 
corresponda al plan de estudios, la gestión documental se orienta a obtener la Carta 
de presentación y una vez que el estudiante es aceptado en la organización de los sec-
tores público, privado o social, obtiene la Carta de aceptación, debiendo cumplir con 
los requisitos académicos de acuerdo con cada programa educativo. 

VIGÉSIMO QUINTO. El anteproyecto que elabora la persona estudiante es el principal 
producto de la unidad didáctica Práctica Profesional I o según corresponda al plan 
de estudios, de acuerdo con los criterios académicos que establezcan los programas 
educativos. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DEL DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA PRÁCTICA PROFESIONAL II 

VIGÉSIMO SEXTO. La gestión documental de la unidad didáctica de prácticas profe-
sionales según corresponda al plan de estudios, se orienta a la obtención de la Carta 
de término en original, en hoja membretada, con firma autógrafa y sello de la organi-
zación de los sectores público, social o privado, documento esencial para la acredita-
ción de la unidad didáctica.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Durante la unidad didáctica Práctica Profesional II, o según co-
rresponda al plan de estudios, se desarrolla el proyecto, conforme a lo establecido en 
cada una de las etapas metodológicas de acuerdo con el campo de conocimiento y lo 
dispuesto en los programas educativos, de acuerdo con lo siguiente:

I. El trabajo académico debe de estar estructurado según los criterios académi-
cos del programa educativo y las indicaciones de las figuras académicas que 
realicen actividades de asesoramiento y debidamente referenciado y argu-
mentado, mismo que deberá reflejar las competencias y habilidades adquiri-
das de conformidad con el perfil de egreso del programa educativo.

II. La persona estudiante a partir del proyecto planteado recopilará información, 
analizará datos e interpretará resultados a fin de que esté en condiciones de 
emitir recomendaciones que contribuyan a la solución de la problemática 
identificada.

SECCIÓN TERCERA 
DE LA EVALUACIÓN 

VIGÉSIMO OCTAVO. La evaluación de las unidades didácticas de la práctica profesio-
nal se realizará por la figura académica designada por la Dirección de División, quien 
determinará si es o no procedente la acreditación. 

El anteproyecto que presenta la persona estudiante es el principal producto para eva-
luar en la unidad didáctica Práctica Profesional I, o según corresponda al plan de es-
tudios, de acuerdo con en el programa educativo que corresponda. 

El producto para evaluar será el trabajo académico generado por la persona estudian-
te durante el desarrollo de la unidad didáctica Práctica Profesional II, o según corres-
ponda al plan de estudios, así como la presentación del proyecto de forma sincrónica 
o asincrónica de acuerdo con los criterios establecidos en el programa educativo. 
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SECCIÓN CUARTA 
DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL CURRICULAR 

VIGÉSIMO NOVENO. Se cumple el servicio social curricular con la acreditación de las 
unidades didácticas de práctica profesional y con la validación de la Carta de Término, 
en la Plataforma Tecnológica UnADM, mismas que deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el Lineamiento Décimo Octavo, fracción V.

En caso de no contar con la Carta de Término al momento de concluir las unidades 
didácticas de práctica profesional, la calificación, de ser aprobatoria, se reservará hasta 
el cumplimiento de dicho requisito. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del primero de julio 
de 2024 y serán publicados en los medios institucionales de comunicación 

SEGUNDO. Los asuntos no previstos en estos Lineamientos serán resueltos por las 
áreas correspondientes de la Universidad. 

Aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Abierta y a Distancia de Méxi-
co en su Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 6 de junio de 2024.

Ciudad de México a 1 de julio de 2024
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C O N S I D E R A N D O 

Que los presentes lineamientos para Proyectos Terminales son aplicables a los progra-
mas de Licenciatura que imparte la Universidad Abierta y a Distancia de México (Un-
ADM) y se formulan en atención de la publicación del Reglamento Universitario de la 
Universidad Abierta y a Distancia de México, aprobado por el H. Consejo Universitario 
de 14 de julio de 2023. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 del reglamento citado, en la 
Universidad Abierta y a Distancia de México el servicio social es curricular y, en el nivel 
licenciatura, se acredita con los proyectos terminales, de acuerdo con lo que deter-
mina cada programa educativo. Los proyectos terminales permiten que la población 
estudiantil aplique lo aprendido en favor del bienestar social. 

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 55, del ordenamiento invocado, los 
proyectos terminales en el nivel Licenciatura tienen por objeto consolidar las compe-
tencias adquiridas por las personas estudiantes a lo largo de su formación y se pueden 
realizar de manera presencial, virtual o híbrida, con excepción de los programas de es-
tudio del área de la salud, donde se desarrollan exclusivamente de manera presencial.  

Que, a través de los proyectos terminales, se busca que las personas estudiantes se in-
volucren en ambientes laborales que les permitan experimentar situaciones similares 
a las que se enfrentarán durante su quehacer profesional. En este sentido, durante los 
proyectos terminales, se realizará el diseño, desarrollo e implementación de un traba-
jo académico que dé cuenta de cómo las personas estudiantes ponen en práctica sus 
conocimientos, habilidades, actitudes y competencias en favor del bienestar social. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS PROYECTOS TERMINALES 

PRIMERO. Los presentes lineamientos establecen las disposiciones generales que re-
gulan para el nivel licenciatura la gestión, registro, ejecución, administración y eva-
luación de los proyectos terminales, de conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Universitario de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en lo sucesivo 
el Reglamento Universitario.

SEGUNDO. Estos lineamientos son de observancia general y obligatoria para la comu-
nidad universitaria. 

TERCERO. Son aplicables a los presentes lineamientos las definiciones contenidas en 
el artículo 3o. del Reglamento Universitario. 

CUARTO. Como se establece en el Artículo 50 del Reglamento Universitario, en el nivel 
de Licenciatura, el servicio social es curricular y se acredita con las unidades didácticas 
de proyecto terminal, previstas en los planes de estudio correspondientes. 

QUINTO. De acuerdo con el artículo 57 del Reglamento Universitario, los proyectos 
terminales se realizarán en organizaciones de los sectores público, social o privado, 
acordes con los perfiles de egreso establecidos en los planes de estudio, estás desig-
narán un asesor externo. 

SEXTO. Para efectos de los presentes lineamientos, la gestión documental es el proce-
so que tiene como propósito el registro, ejecución, administración y evaluación de las 
actividades correspondientes a los proyectos terminales.  

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA 

SÉPTIMO. Conforme a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Universitario, 
los proyectos terminales se acreditarán mediante unidades didácticas obligatorias 
presenciales, virtuales o híbridas, según lo determine cada programa educativo, con 
excepción de los programas de la salud, que se realizan exclusivamente de manera 
presencial.

OCTAVO. La duración de los proyectos terminales de nivel licenciatura será la que 
determine el plan de estudios correspondiente, como lo establece el artículo 55 del 
Reglamento Universitario.
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NOVENO. Conforme a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento Universitario, 
para realizar los proyectos terminales, será requisito que las personas estudiantes ten-
gan aprobada la totalidad de las unidades didácticas previas del mapa curricular co-
rrespondiente. 

DÉCIMO. Con fundamento en el artículo 57 del Reglamento Universitario, los proyec-
tos terminales serán afines a los perfiles de egreso del programa educativo correspon-
diente. 

DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 28 y 55 del Regla-
mento Universitario, las unidades didácticas en las que se cursan los proyectos termi-
nales son obligatorias, seriadas y secuenciales. 

En caso de no acreditar alguna de las unidades didácticas seriadas, estas deberán 
ser recursadas y aprobadas para poder continuar con las subsecuentes. 

Para los programas educativos del área de la salud son aplicables los requisitos de 
cada plan de estudios. 

DÉCIMO SEGUNDO. Los proyectos terminales se realizan de forma individual y ten-
drán como resultado un trabajo académico inédito, acorde con el perfil de egreso del 
programa educativo. 

DÉCIMO TERCERO. Los proyectos terminales son obligatorios, por lo que son la única 
forma en que las personas estudiantes acreditan el servicio social curricular. 

DÉCIMO CUARTO. Las unidades didácticas de proyectos terminales se acreditan una 
vez que la persona estudiante concluye las actividades académicas relativas a los pro-
yectos terminales y entrega su carta de término, emitida por la organización de los 
sectores público, social o privado, de acuerdo con el programa educativo correspon-
diente.

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS ALCANCES DE LAS ACTIVIDADES

DÉCIMO QUINTO. El proceso de gestión, registro, ejecución, administración y segui-
miento de los proyectos terminales se coordinará por las personas titulares de las Di-
recciones divisionales. 

Las personas titulares de las Direcciones Divisionales tendrán a su cargo de manera 
enunciativa, más no limitativa, las siguientes actividades:

I. Emisión de las cartas de presentación;
II. Validación de la pertinencia de la organización;
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III. Asignación de una figura académica para el seguimiento, asesoría y evalua-
ción de los proyectos terminales, y,

IV. Verificación de la acreditación de la unidad didáctica del proyecto terminal.

DÉCIMO SEXTO. Son responsabilidades de las personas estudiantes, las siguientes:

I. Gestionar los espacios para la realización de los proyectos terminales, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Universitario;

II. Conducirse con apego al Reglamento Universitario y al Código de Ética de las 
y los Estudiantes de la Universidad Abierta y a Distancia de México, a fin de 
concluir los proyectos terminales satisfactoriamente;

III. Realizar la entrega de los formatos e información necesaria para formalizar 
su participación en la organización de los sectores público, social o privado, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que la información contenida en 
los formatos es auténtica;

IV. Integrar, durante el periodo en que se encuentra inscrito en el aula virtual, 
todos los entregables académicos y administrativos para su valoración y eva-
luación; y,

V. Entregar e incorporar los documentos administrativos y académicos oficia-
les, de acuerdo con los requisitos que la Universidad tenga establecidos.

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO 

DÉCIMO SÉPTIMO. Las personas estudiantes gestionan los espacios para el desarrollo 
de los proyectos terminales en organizaciones de los sectores público, social y privado. 

DÉCIMO OCTAVO. Las organizaciones de los sectores público, social o privado para ser 
receptoras de las personas estudiantes deberán reunir las siguientes características:

I. Estar legalmente constituidas y reunir las condiciones de infraestructura y 
operación que permitan a las personas estudiantes realizar los proyectos ter-
minales correspondientes;

II. Asignar a la persona estudiante un asesor externo con perfil profesional acor-
de al programa educativo, con estudios mínimos de licenciatura. ;

III. Promover en la persona estudiante la aplicación de sus conocimientos, com-
petencias y habilidades en correspondencia con el perfil de egreso del pro-
grama educativo;

IV. Expedir la documentación inicial y final de proyectos terminales utilizando su 
papelería y sellos oficiales, que acrediten la validez a los documentos que emi-
te: Formato A, Carta de aceptación, Formatos de informes y Carta de Término;

V. La Carta de Término debe emitirse en original, en hoja membretada, y contar 
con firma autógrafa y sellos oficiales, y,



160

Universidad Abierta y a Distancia de México

VI. Notificar por oficio cuando haya cambio de la persona responsable de la emi-
sión de los documentos relativos a los proyectos terminales.

DÉCIMO NOVENO. La realización de los proyectos terminales en la organización de 
los sectores público, social o privado no creará derechos, ni obligaciones de tipo labo-
ral entre la persona estudiante y la organización. 

VIGÉSIMO. No se aceptarán organizaciones de los sectores público, social o privado 
donde la persona estudiante, o estudiantes de otros programas educativos, y sus fa-
miliares tengan participación directa, a fin de que no se interfiera en la objetividad del 
proceso.  

VIGÉSIMO PRIMERO. En el caso de realizar los proyectos terminales en el mismo lugar 
donde la persona estudiante labora, las actividades académicas se realizarán de acuer-
do con la normatividad de la organización de los sectores público, social o privado. 

CAPÍTULO II 
CRITERIOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PROYECTO TERMINAL  

VIGÉSIMO SEGUNDO. En la gestión documental las personas estudiantes deberán 
reunir los comprobantes administrativos, académicos y legales que acrediten su par-
ticipación en las organizaciones de los sectores público, social o privado.

VIGÉSIMO TERCERO. Las personas estudiantes serán responsables de incorporar a 
través de la Plataforma Tecnológica UnADM los documentos oficiales administrativos 
y académicos, según corresponda con el programa educativo. 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA PROYECTO TERMINAL I 

VIGÉSIMO CUARTO. En el caso de la unidad didáctica Proyecto Terminal I o según co-
rresponda al plan de estudios, la gestión documental se orienta a obtener la carta de 
presentación y una vez que el estudiante es aceptado en la organización de los secto-
res público, privado o social, obtiene la Carta de aceptación, debiendo cumplir con los 
requisitos académicos de acuerdo con cada programa educativo. 

VIGÉSIMO QUINTO. El anteproyecto que elabora la persona estudiante es el princi-
pal producto de la unidad didáctica Proyecto terminal I o según corresponda al plan 
de estudios, de acuerdo con los criterios académicos que establezcan los programas 
educativos. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DEL DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA PROYECTO TERMINAL II 

VIGÉSIMO SEXTO. La gestión documental en la unidad didáctica de Proyecto Termi-
nal II o según corresponda al plan de estudios, se orienta a la obtención de la Carta de 
Término en original, en hoja membretada, con firma autógrafa y sello de la organiza-
ción de los sectores público, social o privado, documento esencial para la acreditación 
de la unidad didáctica.  

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Durante la unidad didáctica Proyecto Terminal II o según co-
rresponda al plan de estudios, se desarrolla el proyecto, conforme a lo establecido en 
cada una de las etapas metodológicas de acuerdo con el campo de conocimiento y lo 
dispuesto en los programas educativos, de acuerdo con lo siguiente:

I. El trabajo académico debe de estar estructurado según los criterios académi-
cos del programa educativo y las indicaciones de las figuras académicas que 
realicen actividades de asesoramiento y debidamente referenciado y argu-
mentado, mismo que deberá reflejar las competencias y habilidades adquiri-
das de conformidad con el perfil de egreso del programa educativo.

II. La persona estudiante a partir del proyecto planteado recopilará información, 
analizará datos e interpretará resultados a fin de que esté en condiciones de 
emitir recomendaciones que contribuyan a la solución de la problemática 
identificada.

SECCIÓN TERCERA 
DE LA EVALUACIÓN 

VIGÉSIMO OCTAVO. La evaluación de las unidades didácticas del proyecto terminal 
se realizará por la figura académica designada por la Dirección de división, quien de-
terminará si es o no procedente la acreditación. 

El anteproyecto que presenta la persona estudiante es el principal producto para 
evaluar en la unidad didáctica Proyecto terminal I o según corresponda al plan de es-
tudios, de acuerdo con en el programa educativo que corresponda.  

El producto para evaluar será el trabajo académico generado por la persona estu-
diante durante el desarrollo de la unidad didáctica Proyecto Terminal II o según co-
rresponda al plan de estudios, así como la presentación del proyecto de forma sincró-
nica o asincrónica de acuerdo con los criterios establecidos en el programa educativo. 
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SECCIÓN CUARTA 
DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL CURRICULAR 

VIGÉSIMO NOVENO. Se cumple el servicio social curricular con la acreditación de las 
unidades didácticas de proyecto terminal y con la validación de la Carta de Término, 
en la Plataforma Tecnológica UnADM, mismas que deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el Lineamiento Décimo Octavo, fracción V.  

En caso de no contar con la Carta de Término al momento de concluir las unidades 
didácticas de proyecto terminal, la calificación, de ser aprobatoria, se reservará hasta 
el cumplimiento de dicho requisito.

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del primero de julio 
de 2024 y serán publicados en los medios institucionales de comunicación.

SEGUNDO. Los asuntos no previstos en estos Lineamientos serán resueltos por las 
áreas correspondientes de la Universidad. 

Aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Abierta y a Distancia de 
México en su Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 6 de junio de 2024.

Ciudad de México a 1 de julio de 2024
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