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INTRODUCCIÓN
Es un placer presentarle el volumen 2, número 3, de la Re-

vista OJELT, en este ejemplar se integran los resultados de pro-
yectos de investigación, en forma de artículo de investigación y 
de divulgación que se relacionan con los temas de la movilidad 
laboral, su relevancia para la consolidación de la economía fami-
liar  y su presencia en el sitio de estudio. De igual forma, se arrojan 
datos sobre las circunstancias que inciden en la depresión en los 
jóvenes del municipio de Kanasín, Yucatán en comparación con 
la juventud de Vancouver, Canadá. Por otra parte, se destacan las 
formas en las que se manejan los residuos sólidos urbanos (RSU) 
que se generan en los hogares en  Tixkokob, Yucatán. Posterior-
mente se esclarecen las condiciones laborales de los jóvenes es-
tudiantes que permiten simultáneamente la continuidad laboral y 
la educativa en en tres instituciones públicas  de nivel superior es-
tablecidas en la ciudad de Mérida. Por último, se destaca la forma 
en la que la deforestación influye en el incremento de la tempe-
ratura ambiente y su asociación con las afectaciones en los seres 
humanos que habitan la ciudad de Mérida, Yucatán.

Se resalta que los artículos, se dictaminaron por los investi-
gadores y especialistas que conforman el comitpe científico de la 
Revista OJELT.

Finalmente se expone que, los artículos de investigación del 
presente número cumplen con el sustento de la literatura perti-
nente y la originalidad comprometida por sus autores, siendo es-
tos los que respaldan el contenido de las obras. 

Lic. Héctor Ernesto Franco Ceja
Editor en Jefe

Dra. Karina Concepción González Herrera
Editor Ejecutivo

MPEDR. Karen Alejandra López Ruiz
Coordinador de edición
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RESUMEN
El objetivo fue diagnosticar las causas de la movilidad laboral de la población económi-
camente activa (PEA) de Kanasín, Yucatán. El enfoque de investigación fue mixto, donde 
el cualitativo se conforma de una guía de observación y un cuestionario; el cuantitativo 
se conforma de datos como el PEA y la población ocupada del mundo, Latinoamérica, 
México, Yucatán y Kanasín, los cuales otorgaron viabilidad a la investigación. Los resul-
tados que se obtuvieron revelaron que el 49% de población entrevistada tiene ingresos 
de $6, 224 a $12,446.4 mensuales, el 74% de las personas tardan entre 31 minutos y 
1 hora para llegar al centro de trabajo. Todo ello concluyó que la necesidad de buscar 
empleo fuera del municipio de Kanasín, Yucatán, está directamente vinculada a las con-
diciones económicas de los habitantes, apuntando a la importancia de abordar empleo 
y reducir el desplazamiento en el municipio.

Palabras clave: Movilidad laboral, economía local, trabajo.
Código JEL: J21, E24.

ABSTRACT
The objective was to diagnose the causes of labor mobility of the income of the 
economically active population (EAP) of Kanasin, Yucatan. The research approach 
was mixed, where the qualitative approach consists of an observation guide and 
a questionnaire; The quantitative is made up of data such as the EAP and the em-
ployed population of the world, Latin America, Mexico, Yucatan and Kanasin, which 
granted viability to the research. The results obtained revealed that 49% of the po-
pulation interviewed has income of $ 6, 224 to $ 12,446.4 per month, 74% of peo-
ple take between 31 minutes and 1 hour to reach the workplace. All this concluded 
that the need to seek employment outside the municipality of Kanasin, Yucatan, is 
directly linked to the economic conditions of the inhabitants, pointing to the impor-
tance of addressing employment and reducing displacement in the municipality.

Key words: Labor mobility, local economy, work.
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Los problemas o necesidades relacionadas con la movilidad laboral en el mundo 
pueden variar dependiendo de la ubicación geográfica y el contexto en el que estén. 
Estas necesidades pueden abarcar aspectos como la búsqueda de mayor seguridad, la 
obtención de vivienda, transporte o acceso a servicios básicos para el bienestar de una 
familia.  El aumento en las diferencias sociales y económicas ha motivado a un gran nú-
mero de individuos a desplazarse de sus lugares de origen con la intención de mejorar 
su calidad de vida en sitios mejor desarrollados (Grebeniyk et al., 2021). 

A medida que las personas exploran nuevas oportunidades de trabajo, se enfren-
tan a desafíos y obstáculos como, la edad, la reubicación y el idioma (Gutiérrez et al., 
2020), estos inconvenientes pueden limitar a las personas en la búsqueda de mejores 
empleos.

Más aún se estima que la mayor parte de los habitantes del mundo se desplazan 
dentro de sus propias naciones de forma rural-urbana y una de las principales causas 
es la falta de trabajo, como consecuencia muchas de las actividades agrarias se dejan 
de practicar, provocando efectos negativos en la producción agrícola (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2019).

Mientras tanto, en Latinoamérica una de las principales causas de la movilidad 
laboral en su territorio es la falta de empleos por lo que pobladores se trasladan de 
donde habitualmente radican en busca de nuevas oportunidades de trabajo sin tomar 
en cuenta las condiciones de inestabilidad que pudieran enfrentar.  

Al mismo tiempo, estas prácticas de inserción laboral implican la triple discrimina-
ción por parte de los demás empleados, por motivos de género, raza y clase. Esta dis-
criminación como construcción de la violencia es evidente en la forma en que se ve y 
retrata a los trabajadores migrantes realizando tareas por estructuras de roles de géne-
ro como lo es la limpieza del hogar o la hipersexualización del cuerpo (Huento, 2020).

El mercado laboral rural argentino se ha caracterizado por trabajadores que han 
llegado de manera estacional o temporal para cubrir empleos que no cuentan con se-
guridad laboral, estos están organizados en regiones distantes conectadas a través de 
enganchadores (Trpin y Pizarro, 2017).

Por otro lado, en México el deterioro de las condiciones de trabajo es uno de 
los desafíos que genera la movilidad laboral, menciona Montoya y Miguez (2022). Es 
importante destacar que este problema afecta en diferentes grados a todos los em-
pleados según sus características individuales y contextuales, y el nivel educativo al-
canzado juega un papel importante. El objetivo del presente documento es obtener 

INTRODUCCIÓN
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una comprensión más profunda de la situación actual de deterioro de las condiciones 
laborales de los profesionistas en México. Se utilizan microdatos de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo [ENOE] para realizar un análisis cuantitativo para caracte-
rizar la población en cuestión desde una perspectiva sociodemográfica y ocupacional. 
Posteriormente, las variables que permitieron investigar las condiciones laborales se 
agruparon mediante un análisis de homogeneidad.

De igual manera, otro de los factores problemáticos que incitan la movilidad la-
boral es la precarización laboral y la pobreza en México, según Martínez-Licerio et al., 
(2019).  En los últimos tiempos, se ha intensificado la discusión sobre el aumento de la 
precariedad laboral y las razones detrás de este fenómeno.  A principios de la década 
de 2000, el movimiento EuroMayDay impulsó la discusión política sobre la inseguridad 
laboral y la conciencia del riesgo. Para discutir la precariedad del trabajo, es importante 
referirse al empleo asalariado como un momento definitorio de las relaciones laborales 
marcadas por la explotación de la fuerza laboral, las intensas horas de trabajo, la falta 
de derechos legales, etc. 

Se debe agregar que la movilidad laboral en México es una situación que se ve 
reflejada en las ciudades, debido al desarrollo urbano y a la creciente actividad econó-
mica de los últimos años. Esto ha provocado los traslados cotidianos de zonas urbanas 
a áreas metropolitanas y la migración temporal. En muchas ocasiones las zonas rurales 
ya no pueden abastecer la demanda laboral por ello sus pobladores optan por buscar 
fuentes de ingresos susceptibles para cubrir sus necesidades básicas (Granados-Alcan-
tar y Franco, 2017). 

Por otra parte, en Yucatán dentro de la historia de la migración interestatal de los 
yucatecos se destaca que uno de los factores que aceleraron el problema fue el de-
clive de la industria del henequén debido a que era la actividad principal en Yucatán, 
a su vez Cancún, Quintana Roo atrajo a la población debido a que buscaban mejores 
oportunidades de empleo en la zona turística, primero en el sector de la construcción 
y después en el de servicios (Bermúdez et al., 2022).

Pese al proceso migratorio, una parte de los indígenas migrantes de Yucatán man-
tiene vínculos con las actividades primarias, como agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, donde 8.5% encuentra su sustento. 
Justamente en esos sectores económicos la remuneración que reciben es de las más 
bajas (Gracia y Horbath, 2019).

Pregunta general

¿De qué manera afecta la movilidad laboral en los ingresos de la población eco-
nómicamente activa de Kanasín, Yucatán?

Preguntas específicas

1.  ¿Cuál es la diferencia entre el ingreso y el gasto asociado a la movilidad laboral 
de las personas en Kanasín, Yucatán?
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2.  ¿Cuántas personas que se trasladan laboralmente generan ingresos dentro de 
la familia?

3.  ¿Cuáles son los indicadores que motivan a las personas a trasladarse de Ka-
nasín al exterior?

Hipótesis

Hi: La movilidad laboral tiene un impacto significativo en los ingresos de la po-
blación económicamente activa, ya que cambios frecuentes de empleo podrían influir 
tanto positiva como negativamente en la estabilidad financiera de los individuos, de-
pendiendo de factores como la especialización laboral, la adaptabilidad y las oportuni-
dades de crecimiento en los nuevos trabajos.

Ho: La movilidad laboral no está influenciado por las decisiones de los individuos 
por los ingresos económicos, ni con factores laborales como las oportunidades, la es-
colaridad, las experiencias, crecimientos o la adaptación a nuevos lugares de trabajo.

Objetivo general

1.  Diagnosticar las causas de la movilidad laboral de la población económica-
mente activa (PEA) de Kanasín, Yucatán 

Objetivos específicos

1.  Comparar el ingreso con el gasto que se genera por la movilidad laboral de las 
personas de Kanasín.

2.  Determinar la cantidad de personas que generan ingresos en sus familias por 
trasladarse laboralmente. 

3.  Identificar los indicadores que impulsan a las personas a moverse de Kanasín 
al exterior. 

Justificación

Con el avance de la sociedad, las personas han tenido que desplazarse en bus-
ca de mejores empleos y elevar la calidad de vida de sus familias. Con los avances 
tecnológicos, este proceso se ha vuelto más fácil; la comunicación y el transporte han 
agilizado la movilidad, principalmente cuando los individuos están en busca de mejo-
res ofertas de empleo en lugares diferentes debido a dificultades económicas u otros 
desafíos (León, 2015; Gutiérrez et al., 2020).

A través del tiempo, la movilidad laboral en el mundo ha brindado mejores proba-
bilidades para sumergirse en el campo profesional mediante acuerdos que permiten 
negociar ofertas laborales. Algunos la ven como una estrategia para garantizar empleo 
estable o temporal (Hamui y Canales, 2017).

Mientras tanto, el mercado de trabajo en España se beneficia de la mo-
vilidad laboral cada vez que los trabajadores cambian de empresa den-
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tro del mismo sector de competencia, debido a que buscan 
empleados con mayor experiencia (Marchante et al., 2004). 

Por ello, mejorar las condiciones de vida es una actividad repetitiva 
en la historia de los habitantes, los cuales buscan una manera de mejo-
rarla a través de la movilidad laboral (Recio et al., 2006). 

Por otro lado, la producción agrícola de Guatemala es una de las 
principales actividades que como estrategia incrementó en gran medida 
a la economía en Chiapas, de tal manera que la movilidad laboral es de 
gran impacto trayendo consigo beneficios para la comunidad, utilizando 
estrategias de trabajo elaboradas por los finqueros. (Wasserstrom, 1976; 
Spenser, 1984; García de León, 1985; Castillo y Casillas, 1988; Ordoñez, 
1993; Martínez, 1994; Bartra, 1995; Grollova, 2002; Rojas, 2017).

Así pues, la movilidad es un tema que no es nuevo, si no que va más 
allá a través de los tiempos remotos en la época romana era muy común, 
con la finalidad de poder recopilar mayor información, tipos de expe-
riencia y conocimientos, que a diferencia del lugar de origen pueda ser 
un poco más complejo adquirir la misma información o prácticas.  (Gon-
zález y Salgado, 2016). Ciertamente, las personas que deciden migrar a 
la ciudad de Mérida son principalmente por las oportunidades de tener 
un mejor trabajo o la seguridad pública de poder abrir un negocio que 
mejore sus condiciones económicas, teniendo como idea principal tener 
una mejor calidad de vida y mejorar la experiencia que tenían en su lugar 
de origen (Domínguez et al., 2018). 

Por ejemplo, los jóvenes de familias maiseras de Yaxcabá Yucatán 
se han visto afectadas ya que su ocupación no les alcanza a satisfacer sus 
necesidades alimenticias y económicas, por lo que tienen como alternati-
va económica migrar de manera estacional hacia la industria turística del 
Caribe mexicano especialmente en la Riviera Maya debido al desarrollo 
económico que presenta, de este modo las familias campesinas mejoran 
sus expectativas económicas (Fraga et al., 2015). De manera que, la for-
mación en el mundo empresarial puede ser una variable positiva en la 
movilidad laboral menciona el autor Álvarez (2009). Es importante que 
las empresas les ofrezcan a sus empleados una educación corporativa, 
puesto que, en base a ello el desplazamiento laboral funcional podría 
convertirse en un resultado potencial que a la larga ayude en la creación 
de un buen clima organizacional, y de ahí estos disminuyan la probabi-
lidad de desplazarse a otra organización por mejores oportunidades. Si 
bien, derivado de los procesos temporales de movilización internacional 
en el país, las empresas han brindado a sus empleados oportunidades 
de crecimiento profesional, esto, con la finalidad de que a su regreso ob-
tengan una mejora en la productividad laboral (Sánchez, 2018).
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DESARROLLO
Marco Teórico

La teoría del trabajo consiste en otorgarle el valor a un bien o servicio generado, 
de acuerdo, con el tiempo y esfuerzo humano necesario para crearlo. Dicha teoría pro-
mueve que se otorgue un nivel de ganancia justo a los trabajadores que producen un 
bien o servicio y asignarle un precio razonable al cliente. La idea se genera al momento 
de pagar el precio de los productos que se encuentran en el mercado, acorde a los 
aspectos que se necesitan para llevarlo a cabo. Los principales precursores son Adam 
Smith haciendo mención a la teoría en el libro “La riqueza de las naciones” (1776), Da-
vid Ricardo con el libro “Principios de la economía política” (1817), y posteriormente, 
Karl Max, el cual propuso la teoría clásica del valor-trabajo en el año 1858 en el libro 
“Grundrisse” (Jacobo, 2020). 1Los elementos de la teoría que fundamentan la inves-
tigación se relacionan con los salarios, atribuyéndolo al esfuerzo físico, mental, pero 
alineado a su formación y/o experiencia laboral.

La teoría del desarrollo local, consiste en un proceso de identidad que caracte-
riza a cada nación en la generalización de sus propias dinámicas sociales, culturales 
y económicas, proporcionando así una correcta estructura para cada una de esas di-
mensiones territoriales. En tal sentido, promueve la democratización de los procesos 
sociales, el aumento de la participación popular y el control social, la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población, la reducción de las desigualdades y la seguridad 
en el desarrollo ambiental, entre otras cosas, todo ello para aumentar las posibilida-
des de crecimiento en las futuras generaciones y del planeta (Cárdenas, 2002). Uno 
de los principales precursores de esta teoría es Sergio Boisier que utiliza el concepto 
de desarrollo local desde el año de 1997 (Vázquez y Madoery, 2001). Así mismo, se 
fundamenta desde diferentes perspectivas, que se conducen desde las ideologías, en-
foques teóricos sobre el desarrollo, hasta las estrategias de desarrollo asumidas por 
las regiones que sostienen diversos estilos o modos de evolución (Cárdenas, 2002).

La teoría de la movilidad se asocia con una estrategia familiar para diversificar 
los ingresos, la persona abandona su lugar de origen, para encontrar un lugar donde 
el salario sea más elevado, pero no planea quedarse allí, de tal modo que mejore su 
economía y la de su familia. (Izcara, 2013). Esta teoría se refiere al estudio de cómo 
las personas cambian de posición en la jerarquía social o económica a lo largo de sus 
vidas o entre generaciones. Examina la capacidad de las personas para moverse hacia 
arriba o hacia abajo en términos de estatus socioeconómico, educación, ingresos, ocu-
pación, entre otros aspectos. Algunos de los principales precursores y contribuyentes 
a la teoría de la movilidad social incluyen: Max Weber, Karl Max y Emile Durkheim, se 
mantiene por la teoría del capital social el cual es el incremento de las comparaciones 
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salariales de su lugar de origen con la del destino, de modo que, si en su lugar de ori-
gen no mejora, evita que la persona regrese lo más rápido a su lugar de origen, pero 
cuando se logra sucede lo contrario. (Izcara, 2013).

Marco conceptual 

La movilidad laboral es un fenómeno que se puede observar constantemente en 
la vida cotidiana de los residentes urbanos debido a la tendencia de crecimiento en 
el desarrollo de la actividad económica que se sitúa principalmente en estas zonas 
(Granados-Alcantar y Franco, 2017). De igual manera también se puede definir como 
el traslado de una persona en busca de oportunidades profesionales a los mercados 
regionales que le permitan tener una solvencia económica, la cual se puede dar de 
dos formas. La primera sería a partir del lugar de residencia hacia el destino y el se-
gundo se sitúa de la misma manera, pero con la diferencia de que este efectúe un 
retorno cotidiano hacia esta misma vivienda (Soberón-mora et al., 2021). En cuanto a 
las empresas este es un suceso que les brinda beneficios en su crecimiento producti-
vo, esto gracias a la mano de obra, habilidades y conocimientos que estos individuos 
implementan al momento de ejecutar sus actividades dentro de ellas (Mendoza, 2018). 

La movilidad laboral geográfica se origina debido a las diversas situaciones que 
se pueden dar de manera territorial. Esta puede surgir cuando un lugar no puede em-
plear a toda su fuerza laboral, lo que hace que la trasladación sea una opción popular 
entre quienes buscan empleo para poder sustentar sus gastos (Paz & Macor, 2013; 
Mendoza, 2021). De igual modo también se puede generar cuando las empresas tras-
ladan a sus empleados temporalmente a otros lugares para que estos obtengan co-
nocimiento y habilidades distintas con el fin de beneficiar a esta misma Sin embar-
go en el proceso estas acciones perturban su vida personal y familiar (Roselló, 2019).  

La movilidad laboral ocupacional es el cambio de ocupación profesional que 
realiza un individuo en esa misma empresa o en otra (Sautu et al., 2022). Este suceso 
surge principalmente en las zonas menos desarrolladas, esto debido a la ausencia de 
ofertas laborales en el campo de trabajo estudiado o por la falta de oportunidades de 
crecimiento en las empresas ocasionando el cambio de empleos constante en las per-
sonas ( Kawachi, 2008; Muntaner et al., 2010; Benach y Muntaner, 2011; Benach et al., 
2014; Benach et al., 2016; Merino-Salazar et al., 2017; Arias-Uriona y Ordóñez, 2018). 

La economía local consiste en el cumplimiento de una sociedad para alcanzar ob-
jetivos y metas a través de la aplicación de modelos, leyes políticas y estrategias para 
poder conseguir sus logros establecidos (Mejía, 2017). También representa al conjunto  
de  agentes  económicos  que  contribuyen  al  desarrollo  local,  se  deben  gestio-
nar adecuadamente todos los recursos disponibles que son utilizados e impulsar al 
desarrollo económico-social de las localidades (Pérez-Murillo y Morales-Pérez, 2016). 

Por otra parte, la economía local es un proceso de colaboración, producción, distri-
bución y consumo de los recursos locales que impulsa el desarrollo sostenible de la zona 
(Juste et al., 2011).  Inicia mediante una cooperación pública y privada impulsadas por 
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instituciones mixtas que promueven el desarrollo económico local fortale-
ciendo las actividades productivas y económicas (Quispe y Ayaviri, 2012). 

La promoción de la economía local surge a través de la coor-
dinación entre los sectores públicos, privados e inversionistas ins-
titucionales, además se realiza una colaboración vertical y hori-
zontal entre distintas entidades del sector público, tanto en el 
ámbito nacional como en el regional (Gambarota y Lorda, 2017). 

La economía circular es un modelo de producción y consumo 
que busca generar beneficios ambientales, económicos y sociales, 
mediante la reducción, reutilización, reparación, renovación y recicla-
je de productos y recursos existentes añadiéndole un valor añadido 
extendiendo el ciclo de vida de los productos (Sarmiento, et al. 2022). 

La producción y consumo local consiste en un proceso para la re-
activación o el desarrollo económico en las localidades, si se adquie-
ren productos y servicios locales se benefician a los productores de la 
región apoyando a la economía local de las personas (Herrera, 2013). 

Marco referencial 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) menciona que 
actualmente hay una población económicamente activa del 59.8%. Si bien, 
para el año de 2022, la OIT previo que la población ocupada mundial lle-
garía a 3 mil 325 millones (55.85%) mientras que para 2023 se incremen-
taría 3 mil 375 millones (Organización Internacional del Trabajo, 2022). 

De acuerdo con los datos tomados del índice básico de las ciu-
dades prosperas según el Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores [INFONAVIT], (2018): Kanasín alberga a 
poco más de 96 317 habitantes, y aunque se espera un crecimien-
to mucho más moderado de acuerdo con su tasa media anual (2 %), 
se prevé que en 2030 supere los 129,138 habitantes. Kanasín cuen-
ta con una tasa de población económicamente activa (PEA) de 57.1 
%, y del total de la población ocupada, 72.9 % se labora en el sec-
tor terciario, 23.2 % en el secundario y 1.9 % en el primario. (p. 35)  

Referente a los índices de marginación del (Consejo Nacional de Po-
blación [CONAPO], 2020) refiere al municipio de Kanasín con un grado 
muy bajo en el municipio ocupando el lugar número 104 a nivel estatal, 
con un índice de marginación de 58.122% a pesar de que en el presente 
año presentaron un 30.57% de la población de 15 años o más sin educa-
ción básica, 24.59% de viviendas presentaban hacinamiento y el 71.09% 
de la población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos.   

De acuerdo con las bases de datos y publicaciones estadísticas 
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del año 2021 de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), destaca que la población económi-
camente activa en la región equivale a 
334,181,794.0 de habitantes, de las cua-
les la tasa de ocupación es del 55.9 % y 
mientras tanto la tasa de desocupación 
es del 9.3%. (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021) 

Los resultados que se obtuvieron en 
el primer trimestre del 2021 de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y empleo (ENOE), 
que va de enero a marzo del mismo año, 
en comparación del mismo trimestre del 
2020 indican que la Población Económi-
camente Activa (PEA) sumaron 56 millo-
nes en marzo de 2021, observando una 
diferencia de 1.5 millones de personas 
menor al mismo trimestre un año antes, se 
destaca que la PEA femenina fue de 21.6 
millones y la masculina de 34.4 millones, 
generando una tasa de participación eco-
nómica de 41.8% en las mujeres en edad 
de trabajar y de 74.4% en los hombres. 

Por lo tanto, la Población No Eco-
nómicamente Activa (PNEA) fue de 42.9 
millones de personas en el mismo tri-
mestre, en términos más concisos la 
PNEA aumentó en 2.1 millones de per-
sonas a comparación del 2020 (Instituto 
de estadística y geografía [INEGI], 2021.) 

Metodología

El enfoque de investigación utilizado 
fue el mixto, se empleando el cuantitati-
vo y cualitativo. En el marco referencial, 
se incorporaron datos estadísticos rela-
cionados con la población económica-
mente activa y la población ocupada. Para 
llevar a cabo el estudio, se utilizaron he-
rramientas de recolección de datos que 
incluyó el cuestionario (método cuanti-

tativo) y la guía de observación (método 
cualitativo), ver anexo A y B. Esta combi-
nación de enfoques resulta esencial para 
garantizar la viabilidad y eficacia en la im-
plementación del tema de investigación.

Población objeto de estudio

El perfil de los sujetos de estu-
dio que se determinó para llevar a cabo 
la investigación de la Movilidad labo-
ral y su impacto en la economía local 
de Kanasín, Yucatán, fue el siguiente: 

Perfil de los sujetos de estudio:

1. Edad: 15 años a más según el 
INEGI, pero con mayoría de edad. 

2. Sexo: ambos. 

3. Escolaridad: indistinto. 

4. Población económicamente ac-
tiva (PEA) y ocupada. 

5. Personas con necesidad de 
trasladarse fuera de Kanasín, Yuca-
tán. 

6. Personas que trabajen

Muestra

Se aplicaron 90 instrumentos en el 
municipio de Kanasín, Yucatán, con el fin 
de recopilar datos que respalden el análisis 
del tema de investigación. El cálculo de la 
muestra cumplió con el siguiente proceso:

Fórmula para un tamaño de la 
muestra de una población infinita: 

 n = Z2 p q / e2  = 69 

Donde p = 0.5 y q = 0.5 dando un 
total de 1 y e2 = error de estimación, Z2 =  
(1.65)2.   Con los resultados se recopilaron 
90 cuestionarios.    

 La metodología de estudio está 
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basada en una investigación estadística correlativa, esto porque se busca deter-
minar el impacto económico que tiene la movilidad laboral en Kanasín, Yucatán, 
por lo que la investigación tiene dos variables que se deben estudiar y el objetivo 
de la metodología utilizada es detectar la influencia que se tiene de una a la otra. 

RESULTADOS

Según los datos recopilados, se revela que el 39% de la población entrevistada 
tiene ingresos en el rango de $1 a $6,223.2 (equivalente a 1 salario mínimo), mientras 
que el 49% se sitúa en la franja de $6,224 a $12,446.4 (2 salarios mínimos). Además, 
un 10% informó percibir ingresos de $12,447 a $18,669.6 (equivalente a 3 salarios 
mínimos), y solo el 2% tiene ingresos en el tramo de $18,670 a $24,892.8 (4 salarios 
mínimos), figura 1.

Figura 1. 

Ingresos aproximados que se percibe mensualmente según el sexo. 
 

 Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo efectuado de sep-
tiembre- diciembre 2023.

Con base en los datos recopilados, se observa que el 74% de las personas utilizan 
transporte público como medio de desplazamiento, mientras que el 13% prefieren la 
motocicleta. El 6% opta por el coche particular, el 4% elige la bicicleta y un 2% utiliza el 
transporte proporcionado por la empresa (tabla 1).
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Tabla 1.

 Preferencias de transporte según el sexo

Etiquetas de fila Mujer Hombre Total gene-
ral

Bicicleta  4  4 

Transporte público  46  21  67 

Transporte de la empresa  2  2 

Coche particular  3  2  5 

Motocicleta  2  10  12 

Total general 51 39 90

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo efectuado de sep-
tiembre- diciembre 2023.

De igual forma, se determinó que el 59% de las personas tarda entre 31 minutos 
y 1 hora para llegar a su centro de trabajo, el 18% dedica de 16 a 30 minutos, el 16% 
necesita de 1 a 2 horas, el 7% tarda entre 1 y 15 minutos, y solo el 1% requiere más de 
2 horas para realizar dicho trayecto (figura 2).

Figura 2.

Tiempo aproximado de las personas para llegar a su sitio de trabajo según el gé-
nero.

 

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo efectuado de sep-
tiembre- diciembre 2023.
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Resolución general: se revela que el 49% de la población entrevistada tiene in-
gresos de $6,224 a $12,446.4 mensuales, el 74% de las personas utilizan transporte 
público y el 59% de las personas tarda entre 31 minutos y 1 hora para llegar a su centro 
de trabajo.

CONCLUSIONES
Con base en los resultados se plantean las resoluciones del estudio, los cuales 

revelaron que el 49% de la población entrevistada tiene ingresos. De igual forma se 
detectó que la necesidad de buscar empleo fuera del municipio de Kanasín está direc-
tamente vinculada a las condiciones económicas de la población. 

El transporte público surge como el medio de desplazamiento más utilizado en 
un 74% de los encuestados, lo cual se asocia con la limitada capacidad económica en 
el municipio, al no poseer un vehículo propio como motocicleta o vehículo particular, 
sin embargo la inmediata cercanía a la ciudad de Mérida, apuntala los ingresos familia-
res a través de un empleo en este territorio.

Estos hallazgos apuntan a la importancia de abordar las condiciones económicas 
locales y la accesibilidad al empleo dentro del municipio para reducir la necesidad de 
desplazarse a otras áreas en busca de trabajo. La movilidad laboral, impulsa de mane-
ra positiva a la economía de la población estudiada, debido a la búsqueda de nuevas 
oportunidades que les ofrece el trasladarse a otro lugar, cuando en el municipio no se 
encuentran las oportunidades de empleo.
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ANEXOS
Anexo A.
Formato del cuestionario

Cuestionario
Buenos días soy América Itzel Kú Arjona y estoy realizando la investigación de nombre “Movilidad labo-
ral y su impacto en la economía local de Kanasín, Yucatán” cuyo objetivo es diagnosticar las causas de la 
movilidad laboral en los ingresos de la población económicamente activa de Kanasín, Yucatán. Se reali-
zará con fines académicos y de investigación. Toda información proporcionada será de uso confidencial. 
Instrucciones: Seleccione solo una respuesta, evite marcar dos o más. 

Generalidades
--------------------------------------------------- Sección 1 -------------------------------------------------
¿Cuál es la diferencia entre el ingreso y el gasto asociado a la movilidad laboral de las personas en Ka-
nasín, Yucatán?
1. ¿Cuál es el trabajo que realiza?
___________________________
2. ¿Cuántas fuentes de ingresos tiene actualmente?
a) 1 fuente de ingreso     b) 2 fuentes de ingreso     c) 3 fuentes de ingreso     d) 4 fuentes de ingreso
e) Más de 4 fuentes de ingreso.
3. ¿Cuál es el ingreso aproximado que percibe mensualmente?
a) $1 - $6,223.2 (1 S.M.)    b) $6,224 - $12,446.4 (2 S.M.)    c) $12,447 - $18,669.6 (3 S.M.)
d) $18,670 - $24,892.8 (4 S.M.)    e) $24,893 - $31,116 (5 S.M.)   f) Más de $31, 117
4. ¿Cuál es el gasto aproximado que realiza mensualmente para su movilidad laboral?
a) $1 - $500   b) $501 - $1,000  c) $1,001 – $1,500   d) $1,501 - $2,000   e) Más de $2,000
5. ¿Cuál es el gasto diario que realiza para llegar a su centro de trabajo?
a) $1 - $30    b) $31 – $60    c) $61 – $90    d) $91 - $120    e) $121 - $150    f) $151 - $180 
g) $181 - $210    h) Más de $210
6. ¿Cuántos días a la semana trabaja?
a) 1 – 2 Días    b) 1 – 5 Días    c) 1 – 6 Días    d) 1 – 7 Días
7. ¿Qué medios de transporte suele utilizar para acudir a su centro de trabajo? (Elige más de una opción)
a) Bicicleta    b) Transporte público    c) Transporte de la empresa    d) Coche particular 
e) Motocicleta     f) Caminando
8. ¿Qué distancia aproximada recorre para llegar a su centro de trabajo?
a) Menos de 3 kilómetros                 b) Entre 3 y 5 kilómetros             c) Entre 5 y 10 kilómetros    d) Entre 10 
y 15 kilómetros                e) Entre 15 y 20 kilómetros          f) Más de 20 kilómetros
9. ¿Cuánto tiempo se toma aproximadamente para llegar a su centro de trabajo?
a) De 1 hasta 15 minutos                b) De 16 hasta 30 minutos          c) De 31 minutos hasta 1 hora 
d) De 1 hasta 2 horas                      e) Más de 2 horas 

--------------------------------------------------------- Sección 2 -------------------------------------------
¿Cuántas personas que se trasladan, generan ingresos dentro de la familia?
1. ¿Su lugar de trabajo se encuentra fuera de donde habitualmente radica?
a) Sí             b) No           
2. ¿Considera que existe mayor oferta de trabajo fuera de dónde radica?
a) Sí             b) No           
3. Además de usted, ¿cuantas personas que viven con usted trabajan?
a) 1     b) 2     c) 3     d) 4     e) 5     f) 6     g) 7     h) 8     i) 9     j) 10    k) 11    l) 12    m) Más de 12
4. ¿Personas que dependen económicamente de usted?
a) Hijos       b) Padres       c) Cónyuge       d) Otros
5. En su trabajo, ¿recibe alguna ayuda económica de transporte?
a) Sí             b) No           
6. ¿Cuál es la cantidad que aporta mensualmente en los gastos familiares?
a) $1 a $500    b) $501 a $1000     c) $1001 a $1500     d) $1501 a $2000    e) $2001 a $2500  
f) $2501 a $3000     g) $3001 a $3500     h) Más de $3500
------------------------------------------------------ Sección 3 ----------------------------------------------
¿Cuáles son los indicadores que motivan a las personas a trasladarse de Kanasín al exterior?
1. ¿Considera que existen buenas ofertas laborales en el municipio de Kanasín, Yucatán?
a) Si existen                       b) No existen                c) Depende del sector e industria
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2. ¿Considera que existen oportunidades de crecimiento laboral en el municipio de Kanasín, Yucatán?
a) Definitivamente sí      b) Probablemente sí      c) Probablemente no     d) Definitivamente no
3. ¿Cuáles son las dificultades que ha enfrentado a la hora de buscar trabajo en el municipio de Kanasín, 
Yucatán? (Elige más de una opción)
a) El nivel educativo      b) Discriminación      c) La falta de experiencia      d) El manejo de idiomas
e) La ausencia de vacantes en su campo de estudio    f) Falta de oportunidades laborales 
g) Discapacidad      h) Hijos      i) Estado civil      j) Edad       k) otro: _______________
4. ¿Qué tipo de escolaridad le han requerido los trabajos en el municipio Kanasín, Yucatán para poder 
contratarlo?
a) Primaria      b) Secundaria     c) Preparatoria/bachillerato      d) TSU      e) Licenciatura
f) Maestría      g) Doctorado
5. ¿Qué tipo de discriminación ha sufrido a la hora de buscar trabajo en el municipio de Kanasín, Yuca-
tán? (Elige más de una opción)
a) Por la edad      b) Por el sexo      c) Por el color de piel      d) Por la nacionalidad u origen étnico
e) Por alguna discapacidad      f) Otros: _________
6. ¿Cuánto tiempo de experiencia le han requerido los trabajos en el municipio de Kanasín, Yucatán para 
poder contratarlo?
a) De 0 a 6 meses   b) 1 año   c) 1 año y 6 meses   d) 2 años  e) 3 años  f) 5 años  g) 5 años o más
7. ¿Cuántos idiomas le han requerido los trabajos en el municipio de Kanasín, Yucatán para poder con-
tratarlos?
a) Ninguno        b) 1         c) 2       d) 3 ó más

8. ¿Qué idiomas le han requerido los trabajos en el municipio de Kanasín, Yucatán para poder contratar-
los?
a) Español      b) Inglés      c) Francés     d) Ninguno    e) Otro: _______
9. ¿Considera que hay suficientes oportunidades laborales en el campo de estudio dentro del municipio 
de Kanasín, Yucatán?
a) Sí             b) No           
10. ¿A qué campo de estudio pertenece?
a) Administración y negocios
b) Ciencias naturales, matemáticas y estadística
c) Educación
d) Tecnologías de la información y la comunicación
e) Ciencias de la salud
f) Artes y humanidades
g) Servicios
h) Ciencias sociales y derecho
i) Agronomía y veterinaria
j) Ingeniería, manufactura y construcción
k) Ninguno
l) Otro: __________
11. Evalúe de mayor a menor la relevancia que tiene cada uno de los incisos para aceptar un trabajo 
fuera de Kanasín, Yucatán del 1 al 6. (Donde 1 es de mayor relevancia y 6 de menor relevancia)
a) Salario bien pagado           
b) Crecimiento profesional
c) Excelentes condiciones laborales
d) Adquisición de nueva experiencia
e) Prestaciones
f) Otro: __________
Nota: elaboración propia.
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Anexo B.
Guía de observación

Generalidades
Sitio: Kanasín, Yucatán__________                       Fecha_________________________
Hora de inicio: ____________   Hora final: ___________  Responsable: _______________
Instrucciones: seleccione la respuesta que se relacione con las siguientes instalaciones validadas.

Concepto Si No Observaciones

1. Aspectos del transporte público

1.1. Camión

1.1.1. La fachada está en buenas condiciones.

1.1.2. Los asientos del transporte están escritos o dañados.

1.1.3. El piso y el techo del transporte tiene agujeros o algún detalle dañino 
para los pasajeros.

1.1.4. Las ventanas del transporte son seguras.

1.1.5. Existe un adecuado manejo de la higiene en el transporte.

1.2. Combi

1.2.1. La fachada está en buenas condiciones.

1.2.2. Los asientos del transporte están escritos o dañados.

1.2.3. El piso y el techo del transporte tiene agujeros o algún detalle dañino 
para los pasajeros.

1.2.4. Las ventanas del transporte son seguras.

1.2.5. Existe un adecuado manejo de la higiene en el transporte.

2. Tiempos del transporte público

2.1. Camión

2.1.1. Existen horas con mayor demanda en el uso de transporte público.

2.1.2. El tiempo de espera supera los 15 minutos. 

2.1.3. Existen varias unidades de ese tipo de transporte.

2.1.4. El tiempo de llegada hasta su paradero final sobrepasa los 50 minu-
tos.

2.2. Combi

2.1.1. Existen horas con mayor demanda en el uso de transporte público.

2.1.2. El tiempo de espera supera los 15 minutos. 

2.1.3. Existen varias unidades de ese tipo de transporte.

2.1.4. El tiempo de llegada hasta su paradero final sobrepasa los 50 minu-
tos.

3. Otras preguntas

3.1. Hay un alto nivel de congestión del tráfico en la salida del 
municipio (en las horas con mayor demanda

Total
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RESUMEN
La depresión en los adolescentes se ha convertido en un trastorno mental cada vez más común, 
generando consecuencias graves que afectan significativamente el bienestar de las personas. 
Este es un tema que merece atención, especialmente considerando que alrededor de 16 mi-
llones de adolescentes en América Latina y el Caribe sufren de trastornos psicológicos, entre 
ellos, depresión y ansiedad. El objeto de estudio fue comparar la tasa de depresión entre los 
adolescentes de Kanasín, Yucatán y Vancouver, Canadá. En este caso se analiza la prevalencia 
en Kanasín, Yucatán y Vancouver, Canadá, en donde entre los principales factores que influyen 
en este trastorno mental se encuentra el estrés que puede ser ocasionado por tener a personas 
cercanas con este padecimiento, además de las situaciones y lugares a los que se encuentran 
expuestos día a día. La metodología efectuada consistió en un enfoque de investigación mixto 
con una muestra de 48 personas de Vancouver, Canadá y 23 personas de Kanasín, Yucatán, en el 
que se utilizó una guía de observación y cuestionario. Asimismo, en cada individuo, resaltan los 
síntomas de este padecimiento. Por otro lado, se lleva a cabo la evaluación de los recursos de 
apoyo que son utilizados con mayor frecuencia, como la ayuda de personas cercanas y los profe-
sionales en el área; también, se analiza la forma en que cada adolescente cuida su salud mental, 
esto se realiza con la finalidad de efectuar una comparación detallada entre ambas localidades. 

Palabras clave: Depresión, adolescentes, causas de la depresión. 
Código de clasificación JEL: I1, I2, I3

ABSTRACT
Depression in adolescents has become an increasingly common mental disorder, leading to 
serious consequences that significantly affect people’s well-being. This is an issue that deser-
ves attention, especially considering that around 16 million adolescents in Latin America and 
the Caribbean suffer from psychological disorders, including depression and anxiety. The 
object of the study was to compare the rate of depression among adolescents from Kanasin, 
Yucatan and Vancouver, Canada. In this case, the prevalence in Kanasin, Yucatan and Vancou-
ver, Canada, is analyzed, where among the main factors that influence this mental disorder 
is the stress that can be caused by having close people with this condition, in addition to the 
situations and places to which they are exposed daily. The methodology consisted of a mixed 
research approach with a sample of 48 people from Vancouver, Canada and 23 people from 
Kanasin, Yucatan, in which an observation guide and questionnaire were used. Likewise, in 
everyone, the symptoms of this condition stand out. On the other hand, the evaluation of 
the support resources that are most frequently used is carried out, such as the help of close 
people and professionals in the area; also, the way in which each adolescent takes care of his 
or her mental health is analyzed, this is done to make a detailed comparison between both 
locations.
Keywords: depression, adolescent, depression causes.
.
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Planteamiento del problema 

A lo largo de tiempo y en el mundo contemporáneo han ocurrido situaciones que 
han influenciado a la sociedad provocando problemas de salud mental. Entre ellos la 
depresión, la cual puede originarse a las problemáticas sociales, en donde los temas 
frecuentes incluyen tanto a la economía, como a las relaciones interpersonales y cultu-
rales que a nivel global lo que puede desencadenar trastornos mentales.

Gracias a un estudio realizado en México se reveló que entre el 2001 y 2022 el 
9.2% de la población tuvo un trastorno depresivo en la vida y el 4.8% en los doce meses 
previos a la encuesta, según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) 
(Cerecero-García, et al., 2020).

Aunado a ello, durante el 2021, se aplicó una encuesta hacia los mexicanos res-
pecto a la depresión que han experimentado durante la semana previa a la entrevista, 
en donde se identificó que los jóvenes que oscilan en la edad de 18 a 29 años repre-
sentan un total del 11.6%, el 14.7% son mujeres y el 8.4% hombres, esto significa que 
las mujeres es el grupo más afectado con este trastorno mental (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía [INEGI], 2023).

No obstante, posterior a la reciente pandemia del COVID-19 los jóvenes mexica-
nos también presentaron grandes niveles de depresión que fueron ocasionadas por el 
aislamiento que se vivió, por lo que la situación generó grandes cambios en la vida de 
muchos jóvenes (Yusvisaret, et al., 2021).

A nivel estatal el acoso escolar es una de las razones que influyen de manera ne-
gativa en la salud mental de los adolescentes, lo cual, se vio demostrado en un estudio 
realizado en los alumnos de educación secundaria del estado de Yucatán durante el 
2018; los resultados indican que tanto las víctimas como victimarios presentan sínto-
mas depresivos, sin embargo, los primeros lo presentan en un 44%, mientras que los 
victimarios en un 43%. Sin embargo, las víctimas son los más propensos a presentar 
depresión, debido a que, según los resultados del estudio, el 86% manifestó tener el 
sentimiento de soledad, el 78% la intención de abandonar la escuela y el 35% presentó 
ideas suicidas a causa del acoso, lo cual, demuestra la necesidad de atender el proble-
ma (Vanega-Romero, et al., 2018).

De tal forma que los datos de la Unidad de Salud Mental del estado de Yuca-
tán el 10.5 destacan que de cada 100, 000 mil adolescentes tienen depresión, con-
virtiéndose en el principal motivo de que un gran número de los jóvenes pierdan la 
vida al tratar de superar un cuadro de depresión, aunque como comenta el psiquiatra 

INTRODUCCIÓN
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Cesar Espadas, muchos de los jóvenes puedan estar involucra-
dos en cosas ilícitas con facilidad (Mendiburu-Zavala, et al., 2020).

Preguntas general

• ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de depresión existentes 
en los adolescentes de Kanasín, Yucatán y Vancouver, Canadá?

Preguntas específicas

• ¿Qué factores influyen en la depresión de los adolescentes 
de Kanasín, Yucatán y Vancouver, Canadá?

• ¿Cuáles son los síntomas de depresión más frecuentes 
en los adolescentes de Kanasín, Yucatán y Vancouver, Canadá?

• ¿Qué recursos de apoyo se encuentran disponibles para 
brindar asistencia a la salud mental en Kanasín, Yucatán y Vancou-
ver, Canadá?

Hipótesis de investigación

• La tasa de depresión de Kanasín, Yucatán es mayor en un 
75% a la tasa de depresión de Vancouver, Canadá.

Hipótesis nula

• Los conflictos familiares, problemas económicos y la presión 
social no influyen en la depresión de los adolescentes del género 
masculino en Kanasín, Yucatán y Vancouver, Canadá en más del 50%.

• La ansiedad, el estrés y la tristeza constante no son los sín-
tomas más frecuentes en los adolescentes de género femenino 
en más del 65%.

• Los especialistas son los recursos de apoyo que no se encuen-
tran disponibles en más del 70% para brindar asistencia en salud 
mental a los adolescentes en Kanasín, Yucatán, y Vancouver, Canadá.

Hipótesis alterna

• Los conflictos familiares, problemas económicos y la presión 
social influyen en la depresión de los adolescentes del género mas-
culino en Kanasín, Yucatán y Vancouver, Canadá en más del 50%.

• La ansiedad, el estrés y la tristeza constante son los sínto-
mas más frecuentes en los adolescentes de género femenino en 
más del 65%.

• Los especialistas son los recursos de apoyo que se en-
cuentran disponibles en más del 70% para brindar asistencia 
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en salud mental a los adolescentes en 
Kanasín, Yucatán, y Vancouver, Canadá.

Objetivos general

• Comparar la tasa de depre-
sión entre los adolescentes de Ka-
nasín, Yucatán y Vancouver, Canadá.

Objetivos específicos

• Identificar las causas que origi-
nan la depresión en los adolescentes de 
Kanasín, Yucatán y Vancouver, Canadá.

• Determinar los síntomas de la 
depresión en los adolescentes de Ka-
nasín, Yucatán y Vancouver, Canadá.

• Evaluar la disponibilidad y ac-
cesibilidad de los recursos de apo-
yo para la salud mental en Ka-
nasín, Yucatán y Vancouver, Canadá.

Justificación

En Canadá, la reducción de la de-
presión está relacionado con el modo 
de vida de los adolescentes, por lo que 
es importante que realicen actividad fí-
sica para tener una forma de deshacer-
se del estrés y la presión que viven día a 
día, no obstante, la alimentación saluda-
ble es un factor que impacta en el bien-
estar de la persona (Korczak, et al., 2023).

Así mismo, con la detección oportu-
na de esta enfermedad mental los ado-
lescentes latinoamericanos pueden pre-
venir los impactos negativos que afectan 
el bienestar físico y mental (Cuenca, et al., 
2020).  Sin embargo, entre las principa-
les acciones que permiten reducir la de-
presión en la adolescencia se encuentra 
la asistencia a la salud mental, de modo 
que en Honduras se propone la incor-
poración de psiquiatras y psicólogos al 
sector de salud pública para que los jó-
venes tengan un espacio para expresar-
se y recibir opiniones profesionales, con 
el propósito de brindarles ayuda, debido 
a que con el paso del tiempo el número 
de personas con enfermedades mentales 
aumenta por no ser atendidas en su tota-
lidad (Médicos Sin Fronteras [MSF], 2020).

Junto con lo anterior, de acuerdo 
con Argáez (2018) indica que en Yucatán 
los padres de familia son los responsables 
de promover dentro del hogar el cómo 
prevenir las conductas de riesgo, al igual 
que involucrarse de manera directa con 
capacitaciones sobre la crianza adecuada 
y la disciplina, de esta manera al paso del 
tiempo se podrá ver un cambio en los ín-
dices actuales de la depresión que surge 
durante la adolescencia.

DESARROLLO

Marco teórico

La teoría de la depresión establece que surge de un grupo de científico en 1989 
en el que se utilizó el campo de la psicología, al igual que un conjunto de técnicas cien-
tíficas en los hallazgos empíricos de la psicología experimental, permitiendo estudiar 
las conductas de diferentes pacientes, con el objetivo de analizar los comportamientos 
y emociones logrando relacionarlas de tal manera que consecuentemente se descu-
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brieron varios modelos de depresión (Vázquez, et al, 2000).

Sigmund Freud es conocido como el padre fundador de la teoría psicoanalítica 
creada en 1893, se origina tras su obra que habla sobre el fetichismo y la represión que 
el ser humano suele ejercer sobre sí mismo, otros aportes que se relacionan a esta teo-
ría son: introducción al Psicoanálisis, Nuevas aportaciones al Psicoanálisis, Psicoanálisis 
y teoría de la libido (Fernández, 2018).

El inicio de esta teoría basa en el descubrimiento de Freud al entender que el 
conocimiento generado a partir de la ciencia natural no era suficiente para explicar en 
aquel tiempo las enfermedades nerviosas que no eran tomadas como tal, tras esta ob-
servación se logra estudiar las primeras hipótesis que se generaron a raíz de esto para 
lograr explicar estos fenómenos (Sánchez, 2018).

La teoría de la depresión, conocida como Terapia Cognitiva o Terapia-Cogniti-
vo-Conductual (TCC), fue creada por Aaron T. Beck en la década de los 60, fue un des-
tacado psiquiatra y psicólogo estadounidense. Beck, et al, (1976) indica que esta teoría 
se centra en estudiar y comprender los patrones de pensamiento negativos en tres 
áreas clave: pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre el futuro y sobre el mun-
do que rodea a una persona. Beck argumenta que estos patrones de pensamiento son 
la causa principal de la depresión. 

Marco conceptual

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2023) definió la depresión como 
una afección marcada por la continuidad de sentimientos de tristeza, la disminución 
del interés en actividades placenteras habituales y la incapacidad de realizar las tareas 
diarias durante un período mínimo de dos semanas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Palacios et al. (2020), la depre-
sión se caracteriza por la presencia de síntomas como pérdida de interés, sentimientos 
de culpa, baja autoestima y alteraciones en el sueño. Este trastorno puede presentarse 
de manera recurrente o crónica, y en su forma más severa puede llevar al suicidio. .

Tipos de depresión

Pérez et al. (2018) afirman que en sus experiencias la depresión clínica o depre-
sión mayor un trastorno mental caracterizado por una profunda sensación de tristeza y 
una falta de interés, junto con una amplia gama de síntomas emocionales, cognitivos, 
físicos y conductuales, estos incluyen sentimientos de culpa e inutilidad, además, se 
observa una disminución en la autoestima, junto con una pérdida de confianza, inten-
tos de autolesión o suicidio.

Gutiérrez (2020) menciona que la distimia es una forma crónica de depresión en 
la que el estado de ánimo se mantiene consistentemente bajo. Aunque su causa exacta 
no está clara, se piensa que puede tener un componente genético y afecta más a mu-
jeres. 
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Niveles de depresión

Según con Pineda et al. (2004) la de-
presión puede tener y presentar en diver-
sas conductas en las personas que lo pa-
decen de acuerdo con el nivel del estado 
de ánimo que se tenga por ello se clasifico 
en cinco categorías como son: sin depre-
sión, leve, moderada, moderada-grave.

De acuerdo con Tellería et al. (2014) 
para calcular el nivel de depresión se 
puede utilizar el inventario de Beck don-
de el paciente tenga que responder un 
auto cuestionario de 21 preguntas don-
de se evaluará los estados de ánimos en 
las últimas semanas, la gravedad de los 
síntomas de depresión que presenta y 
con la respuestas obtenidas que pueden 
valer desde cero a tres puntos, en total 
de puntuación llegar hacer de cero a 63 
puntos y de acuerdo con los resultados 
obtenidos se estima el rango de depre-
sión que presenta, no depresión: cero a 
9 puntos, depresión leve: 10 a 18 pun-
tos, depresión moderada: 19 a 29 puntos 
y depresión grave: mayor de 30 puntos.

Etapas de la depresión

Lovenring (2023) hace referencia a 
las cuatro etapas de la depresión donde 
la primera es llamada bienestar, éste sue-
le transcurrir sin algún signo de malestar 
emocional y es aquí donde inicia la inter-
vención y la prevención de la aparición 
de la enfermedad; la segunda etapa es 
considerada angustia, debido a que se 
comienza a notar ciertos malestares, pero 
en grados pequeños, la tercera etapa se 
denomina trastorno depresivo, en ésta 
las emociones y sentimientos son dema-
siado graves y constantes que afecta al 
funcionamiento normal de la persona. Por 
último, se encuentra la etapa de trastorno 

depresivo refractario o recurrente, es la 
etapa más grave de todas debido a que 
el padecimiento es resistente a los trata-
mientos aplicados o en algunos casos, es 
cuando la persona puede volver a recaer.

Ochoa (2023) sugiere que las perso-
nas consideran constantemente que la de-
presión suele presentarse a lo largo de la 
manifestación creciente de los síntomas, 
aunque realmente no es así. Menciona 
que en al año 2017 se propuso un modelo 
de cuatro etapas las cuales son bienestar, 
angustia, trastorno depresivo y el trastor-
no depresivo recurrente o refractario, aun-
que realmente la depresión puede afec-
tar a las personas de diferentes maneras.

Junta de Castilla y León (2018) afir-
ma que se ha identificado un extenso 
conjunto de factores de riesgo relaciona-
dos con la depresión, los cuales abarcan 
aspectos personales, cognitivos, socia-
les, familiares y genéticos. La presencia 
de estos factores puede incrementar la 
probabilidad de experimentar depre-
sión, aunque no se ha determinado la 
importancia relativa de cada uno de ellos 
con relación a las circunstancias y al mo-
mento de la vida en que se manifies-
tan, incluyendo el abuso de sustancias 
como el alcohol, drogas y psicofármacos

Para Vergel y Barrera (2021) indican 
que el tratamiento farmacológico es una 
de las opciones a considerar en caso de la 
depresión, para llevarlo a cabo el adoles-
cente requiere ser evaluado por un médico 
especialista en la salud mental con el pro-
pósito de determinar la posibilidad de ad-
ministrar el antidepresivo, sobre todo, para 
identificar el tipo de medicamento que sea 
adecuado a la situación que el paciente se 
encuentre experimentando, sin embargo, 
se sugiere que la implementación se realice 
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en casos graves de depresión debido a que el consumo de este tipos de medicamentos suele 
ocasionar efectos secundarios como insomnio, agitación, aumento de peso, entre otros.

Marco de referencial

Para empezar, la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2021) proporcionó in-
formación respecto al estado emocional que presentan los adolescentes y dió a cono-
cer los datos mundiales de la salud mental de los todos los jóvenes que sufren trastor-
nos emocionales, entre ellos, se encuentra la depresión que padecen los adolescentes 
entre los 15 a 19 años con una tasa total de 2.8%.

Por consiguiente, de acuerdo con los datos proporcionados por Paúl (2023), en 
América Latina se estima que alrededor de 16 millones de adolescentes, con edades 
comprendidas entre los 15 y 19 años, conviven con algún tipo de trastorno mental. 
Estos hallazgos se basan en el informe más reciente publicado por el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia [UNICEF], lo que representa aproximadamente el 15% 
de la población en ese grupo de edades.

Así mismo, según la Secretaría de Salud (2022) se obtuvieron datos de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición [ENSANUT] durante el 2020 en donde se indica que la 
depresión adolescente en México se encuentra presente en las mujeres en un 8.8%, 
mientras que en los hombres se encuentra en un 5.1%, de modo que el género feme-
nino es la población más vulnerable a este tipo de padecimientos mentales. Así mismo, 
se detalló que el 6.9% de los adolescentes tuvo pensamientos suicidas y el 6% intentó 
quitarse la vida.

En Yucatán, con base a la información recolectada por el Gobierno del Estado 
(2020) se detectó que por cada 100 mil habitantes se reportan alrededor de 43.78 
casos de depresión, donde la población total de adolescentes de acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2020) es de 195,363 jóvenes, dando 
como resultado que 85.52 mil adolescentes con edades entre 15 a 19 años que sufren 
depresión.

Metodología 

Enfoque de investigación

El estudio realizado para investigar la prevalencia de la depresión en los ado-
lescentes de Kanasín, Yucatán y Vancouver, Canadá se realizó mediante el enfo-
que de investigación mixta, en el que se utilizaron herramientas que han sido dise-
ñadas con el objetivo de analizar los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos de 
manera clara y precisa, de modo que la función principal es medir las distintas va-
riables que intervienen en la depresión adolescente con el propósito de determi-
nar el porcentaje de incidencia de los distintos aspectos asociados a esta condición.

Población objeto de estudio

• Edad: 15 a 19 años.
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• Sexo: Indistinto.

• Estado civil: Indistinto.

• Escolaridad: Indistinta.

• Ocupación: Indistinta.

• Localidad: Kanasín, Yucatán y Van-
couver, Canadá.

Muestra

Se inició investigando al número de 
población adolescente con un rango de 
edad de 15 a 19 años de Kanasín, Yuca-
tán y Vancouver, Canadá. Para continuar, 
se definió la ponderación al dividir el nú-
mero de habitantes de la localidad entre 
la población adolescente total de ambas 
localidades, dando como resultado 0.32 
para Kanasín, Yucatán y 0.68 para Vancou-
ver, Canadá. Debido a la cantidad de po-
blación, se realizó la aplicación de un total 
de 71 instrumentos de recolección de in-
formación, por lo que se multiplicó la pon-
deración correspondiente por el número 
total de cuestionarios, de modo que como 
resultado se obtuvo un total de 48 cuestio-
narios para Vancouver, Canadá y 23 cues-
tionarios para Kanasín, Yucatán (tabla 1).

Para obtener resultados precisos 
de los instrumentos aplicados, se dividió 
el mapa de ambas localidades en 5 cua-
drantes los cuales son norte, sur, oriente, 
poniente y centro (figura 1 y 2). Luego, se 
identificó al número de habitantes que 
son adolescentes por cada cuadrante 
a través de AGEB urbana, de modo que 
al tener a la cantidad de población co-
rrespondiente se realizó la ponderación 
dividiendo al número de población de 
cada cuadrante entre el total de pobla-
ción adolescente de la localidad. Como 
siguiente paso, se multiplicó la cantidad 
de ponderación de cada cuadrante por 

el total de cuestionarios que se requieren 
aplicar en Kanasín, Yucatán y en Vancou-
ver,  Canadá para finalizar, se detalló las 
colonias que se encuentran en las zonas 
delimitadas por el cuadrante en el que 
se realizaron los estudios (tabla 2 y 3). 

Tabla 1. 

Extracto para la muestra de ado-
lescentes entre 15 y 19 años de Ka-
nasín, Yucatán y Vancouver, Canadá.

 Nota: Elaboración propia con da-
tos del INEGI (2020) y Statistics Canada 
(2021).

Figura 1. 
Mapa estratificado de Kanasín, Yucatán.

 Nota. Elaboración propia con figu-
ra obtenida de INEGI (2020)

Lugar Población Pondera-
ción Muestra

Kanasín 12,145 0.32 23
Vancou-

ver 26,315 0.68 48

Total 38,460 1 70
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Tabla 2. 

Definición de la muestra de adolescentes de 15 a 19 años en Kanasín, Yucatán 

Ubicación Población Ponderación Muestra Colonia

Norte 2886 0.23 6
San Camilo
San Pedro Noh Path

Sur 3893 0.32 8
 Héctor Victoria
 Santa Isabel.

Oriente 2761 0.22 6
 Gran José
El rastro

Poniente 2835 0.23 6
San Antonio Kaua III
Reparto granjas

Centro 465 0.04 1 Kanasín, Centro

Total 12, 145 1 23

Nota: Elaboración propia con datos del INEGI (2020).

En lo que respecta a los cuestionarios de Vancouver, Canadá (figura 2) estos fue-
ron aplicados a adolescentes del rango de edad establecido mediante una encuesta 
online, dichos jóvenes fueron seleccionados mediante la ayuda de las estadísticas por 
zonas de la ciudad, donde se detectó la cantidad necesaria de encuestas. Por otra par-
te, se dividió en cinco secciones Vancouver en donde se aplicó la muestra calculada 
(tabla 3).

Figura 2. 

Mapa estratificado de Vancouver, Canadá.

Nota: Elaboración propia con figura obtenida de Google Maps (2021)
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Tabla 3. 

Definición de la muestra de adolescentes de 15 a 19 años de Vancouver, Canadá. 

Ubicación Población Ponderación Muestra Colonia

Norte 35,719 0.25 12
Falsecreek
Fairview

Sur 34,892 0.24 12
Southlands
Southgranville

Oriente 29,369 0.21 11
Shaughnessi
Cambie

Poniente 36,243 0.25 12
Point grey
Dunbar

Centro 6,656 0.05 3 Quilchena
Total 142,879 1 50

Nota: Elaboración propia con datos de Statistics Canadá (2021). 

Instrumentos de recolección de información

Cuestionario 

Este instrumento tiene un total de 45 preguntas de opción múltiple con la finali-
dad de obtener datos de manera exacta y precisa, así mismo, el contenido se encuentra 
dividido en cuatro secciones (anexo A).  En la primera sección, el objetivo es conocer de 
manera general al individuo, de tal manera que se comprendan los factores que influ-
yen en sus emociones, como son el trabajo, estudio y la situación económica, con el fin 
de analizar el entorno e identificar los aspectos principales de la vida del adolescente 
En la sección dos, las preguntas están relacionadas con la familia, la perspectiva de uno 
mismo y el consumo de sustancias adictivas, debido a que la depresión es una afección 
compleja que puede verse influenciada por factores familiares y personales, por lo que 
comprender la dinámica familiar y la autoevaluación del individuo puede proporcionar 
información valiosa para identificar posibles desencadenantes o factores contribuyen-
tes a la depresión. En la sección tres, se tiene el propósito de evaluar la salud mental y 
el bienestar emocional de la persona encuestada, específicamente en relación con la 
posible presencia de síntomas de depresión y otros trastornos del estado de ánimo. 
En la sección cuatro las preguntas están diseñadas para obtener información detallada 
sobre el estado emocional y las actitudes hacia la salud mental, con el fin de identificar 
áreas de mejora y proporcionar orientación o apoyo adecuado en caso necesario.  

Lista de verificación

El instrumento consta de diez preguntas que se centran en la evaluación del es-
tado emocional y mental de un individuo, cada una de las preguntas aborda aspectos 
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críticos como el estrés, la ansiedad, la tristeza, los pensamientos suicidas, entre otros. 
Estos síntomas pueden ser indicativos de trastornos emocionales y mentales, como 
depresión, ansiedad o estrés crónico, la detección temprana de estos signos es fun-
damental para proporcionar la ayuda necesaria y garantizar el bienestar general del 
individuo (anexo B).

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) y Matriz de Evaluación de Fac-
tores Internos (MEFI)

Estas matrices son utilizadas para el análisis de datos que permitan evaluar tanto 
a los factores externos como a los factores internos que influyen en la depresión de los 
adolescentes, además, permite identificar los aspectos que ejercen un mayor impacto 
en los jóvenes de 15 a 19 años otorgando un panorama completo de cada uno de los 
aspectos relevantes.

El análisis de los datos proporcionados revela tendencias interesantes en las ca-
racterísticas demográficas, educativas y laborales de las personas que participaron en 
el estudio de Kanasín, Yucatán y Vancouver, Canadá. Estos datos revelan diferencias 
significativas entre ambos lugares en términos de demografía, educación, ingresos y 
empleo. Interpretar estos resultados requiere considerar la cultura y el contexto espe-
cíficos de cada ubicación, así como la posible influencia de factores externos en las res-
puestas de los sujetos de estudio. En Kanasín, la muestra de 23 personas está dividida 
por el 56% de mujeres y el porcentaje restante conformado por hombres. Un hallazgo 
destacado es que el grupo de 19 años es más representativo, con la participación de 
12 personas comparado con solo 2 de 16 años (figura 3).

Figura 3. 

Perfil de estudio

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo ejecutado de sep-
tiembre-diciembre 2023.

RESULTADOS
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Los adolescentes consideran que los padres son las personas que tienen estrés 
con mayor frecuencia, de modo que tener a un familiar cercano con este padecimiento 
tiene repercusiones en el desarrollo adecuado del adolescente, debido a que el am-
biente en el que crece puede ocasionar el padecimiento en los mismos de modo que 
se encuentren afectadas a una edad temprana (figura 4).

Figura 4. 

Personas cercanas que presentan casos de estrés.

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo ejecutado de sep-
tiembre-diciembre 2023.

Los adolescentes consideran que los espacios que visitan en su vida cotidiana es 
una causa que genera estrés, por lo que, en el caso de Vancouver, Canadá los adoles-
centes indican que el lugar de trabajo es un factor que impacta de manera negativa en 
su salud emocional, lo cual es representado por el 38% del género femenino, quiénes 
indican que el segundo lugar es la escuela con un 32%; respecto a los hombres, el 
lugar de trabajo se encuentra representado por el 44%, sin embargo, en su opinión 
también la casa es un sitio que provoca estrés con un 19% como el segundo factor; en 
Kanasín, Yucatán el género femenino indica que la escuela se encuentra en primer sitio 
con un 70% y en segundo lugar el ámbito laboral con el 15%, no obstante los hombres 
mencionaron que el espacio de trabajo es un lugar que genera estrés con un 40%, 
mientras que la casa y la escuela con un 30% respectivamente. 

Otro elemento crucial que incide en el estrés son las situaciones a las que los 
adolescentes se ven confrontados, para los adolescentes de Kanasín, Yucatán entre los 
más importantes se encuentran los problemas familiares en un 31%, así como un 17% 
tanto en problemas económicos como en el exceso de responsabilidades, mientras 
para Vancouver, Canadá de igual manera se encuentra el exceso de responsabilidades 
representado en su mayoría por el 31%,  los problemas económicos con un 17%, los 
problemas familiares con un 15%, la presión académica con un 13%  y los problemas 
de salud con 8%, como los principales factores. Por lo tanto, se comprueba la hipótesis 
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nula respecto a que los conflictos familiares, problemas económicos y la presión social 
no influyen en la depresión de los adolescentes del género masculino en Kanasín, Yu-
catán y Vancouver, Canadá en más del 50%, ya que en cada localidad estos factores se 
presentan en un 40% en su conjunto.

 Por otro lado, detectar los síntomas de depresión que son frecuentes en los ado-
lescentes es necesario para evitar que el número de casos sobre este padecimiento 
aumente, por lo que el 31% de los participantes indicaron que su comportamiento 
se manifiesta principalmente a través de la pérdida de interés en las actividades que 
solían disfrutar, a este dato le sigue la tristeza constante con un 18% y la falta de moti-
vación con un 16%, de modo que es un síntoma que no se presenta en todos por igual. 
En este sentido, se acepta la hipótesis nula en el que la ansiedad, el estrés y la tristeza 
constante no son los síntomas más frecuentes en los adolescentes de género femenino 
en más del 65%, ya que respecto a este género específicamente, se encuentra la pérdi-
da de interés en las actividades con el 31%, la tristeza constante con el 17% y la falta de 
motivación con el 13%, que en su conjunto equivalen al 61% (figura 5).

Figura 5. 

Comportamiento de los adolescentes.

 

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo ejecutado de sep-
tiembre-diciembre 2023.

Cabe destacar, que específicamente el 8% en Vancouver y el 9% en Kanasín ma-
nifestaron que siempre tienen pensamientos sobre hacerse daño, mientras que el 30% 
en Vancouver y 43% en Kanasín como mayoría indicaron que casi nunca experimentan 
este tipo de pensamientos, a pesar de eso se debe considerar como un aspecto alar-
mante ya que, aunque son infrecuentes se encuentran presentes.  Aunado a ello, el 
72% de los residentes en Vancouver admitieron sentirse más irritables de lo normal, 
mientras que en Kanasín esta cifra se ubicó en el 39% señalando un potencial desarro-
llo de depresión (tabla 4).
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Tabla 4. 

Frecuencia de pensamientos de autolesión e irritabilidad
Pensamientos de autolesión
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Kanasín, Yucatán Vancouver, Canadá
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No, me siento igual que siempre   8 2 1 2 1 14 6 2 5 13 27

Sí, alguien me hizo notar el cambio 1 1 3 5 4 3 10 1 1 19 24

Sí, he notado el cambio 1 1 1 1 4 4 2 7 3 16 20

Total general 10 3 5 3 2 23 14 3 14 13 4 48 71

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo ejecutado de sep-
tiembre-diciembre 2023.

Por parte de los recursos de apoyo para la salud mental, estos son esenciales para 
encontrar formas de abordar y gestionar los desafíos cotidianos que enfrentan, en am-
bas localidades se han identificado diversas estrategias para llevarlas a cabo, entre las 
opciones presentadas el 27% del género femenino destaca que la meditación es una 
forma de cuidar su salud mental, mientras que el 36% del género masculino indica que 
practicar deporte que los relajan es su método preferido (figura 6). 

Figura 6. 

Formas de cuidar la salud mental de los adolescentes.

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo ejecutado de sep-
tiembre-diciembre 2023.

No obstante, en Kanasín, los adolescentes realizan actividades que les generan 
paz, de modo que el 35% prefiere escuchar música y el 22% opta por ver la televisión, 
respecto a Vancouver, el 21% prefiere la actividad física como primera opción, seguido 
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por el 19% que elige escuchar música, sin embargo, se observa una distribución más 
equitativa, ya que reunirse con amigos se encuentra como tercera opción con un 16% 
(figura 7).

Figura 7. 

Formas de cuidar la salud mental de los adolescentes.

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo ejecutado de sep-
tiembre-diciembre 2023.

Aunado a ello, se observa una variedad de formas para brindar apoyo emocional, 
en Kanasín, el 35% menciona que al estar decaído recurre a los padres, el 30% no busca 
apoyo de nadie y el 26% recurre a los amigos, sin embargo, la opción de acudir a un 
especialista no figura entre sus preferencias, en Vancouver por su parte, el 48% recu-
rre a sus amigos, el 25% a sus padres y solo el 6% considera acudir a un especialista; 
además, entre las formas de brindarle apoyo a los adolescentes se encuentra el escu-
charlos con un 38%,  mientras que el 20% los motiva y el 18% solo ofrece su compañía.

Lo anterior indica que en caso de que algún adolescente presente síntomas de 
depresión, es posible que no reciba la orientación adecuada, ya que entre sus principa-
les recursos de apoyo se encuentran personas cercanas y no profesionales en el área, 
por lo que esta falta de atención temprana puede resultar en un desarrollo continuo 
del padecimiento, de modo que cuando finalmente se busque la ayuda profesional, 
podría ser demasiado tarde.

Por lo que se comprueba la hipótesis en la que se indica que los especialistas son 
los recursos de apoyo que no se encuentran disponibles en más del 70% para brindar 
asistencia en salud mental a los adolescentes en Kanasín, Yucatán, y Vancouver, Cana-
dá, ya que en la primera localidad se encuentra solo en un 4% y en la segunda en un 
18% (figura 8). 
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Figura 8. 

Formas de fomentar la salud mental en ambas localidades

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo ejecutado de sep-
tiembre-diciembre 2023.

Esto indica que en Kanasín existe una disparidad en cuanto a la promoción de 
la salud mental, ya que hay menos actividades dirigidas a fomentarla en comparación 
con Vancouver, donde los adolescentes participan en dichas iniciativas, este aspecto es 
significativo, ya que es importante la disponibilidad de especialistas en salud mental, 
dado que acceder a estos profesionales de manera pública suele requerir anteceden-
tes clínicos graves, por lo que el adolescente se ve en la difícil situación de esperar a 
empeorar para recibir atención, lo cual es aún más problemático considerando que la 
mayoría de los adolescentes se encuentra en un nivel económico bajo y acceder a ser-
vicios privados puede resultar difícil.

Discusión de resultados

Según la investigación llevada a cabo por Serrano y Flores (2018) en Mérida, el 
85.52% de los adolescentes presentaron síntomas depresivos, sin embargo, al aplicar 
la lista de verificación en una prueba piloto con 10 personas en Kanasín, se detectó 
que el 70% de los encuestados se encuentran en nivel medio  y el 30% en alto, es 
importante considerar que el tamaño de la muestra seleccionado podría generar una 
variación, aun sí, este hallazgo sugiere que el padecimiento de la depresión persiste en 
los adolescentes, incluso después de cinco años de haberse detectado ha aumentado, 
lo que resalta la importancia de implementar medidas adecuadas, ya que la situación 
podría empeorar con el tiempo si no se toman acciones al respecto. Con ayuda de la in-
formación detectadas se puede lograr comprar la situación de Kanasín en el año 2018 
con la actual, a pesar de la diferencia de tiempo en la actualidad se puede encontrar 
que aún persiste este fenómeno. Del mismo modo, con base en los resultados de esta 

|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN44



herramienta se elaboró la Matriz de Factores Externos e Internos de ambas localidades, 
estas se presentan a continuación:

Tabla 5. 

MEFE de Kanasín, Yucatán.

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo ejecutado de sep-
tiembre-diciembre 2023.

Oportunidades Peso Calificación Ponderación

Consultas psicológicas en el seguro social. 0.16 4 0.64

Actividades recreativas impartidas en el Palacio Municipal 0.09 3 0.27

El clima y las relaciones sociales 0.09 3 0.28

Grupos de apoyo para la prevención de adicciones 0.13 4 0.52

Subtotal 0.48 1.72

Amenazas Peso Calificación Ponderación

Desinformación acerca de la depresión 0.09 2 0.18

Desinterés en la familia acerca de la depresión en los jóvenes 0.09 1 0.09

Fácil Acceso de las sustancias adictivas 0.17 1 0.17

Problemáticas sociales como Bullying y discriminación 0.18 1 0.18

Subtotal 0.53 0.62

Total 1 2.33
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Tabla 6. 

MEFE de Vancouver, Canadá 

Oportunidades Peso Calificación Total

Programa de atención a la salud mental por el Centro de Crisis 
Gerstein 0.13 4 0.52

Actividades recreativas dentro de las universidades que pro-
mueven la inclusión social 0.11 3 0.33

Programas de acompañamiento a los jóvenes durante su estan-
cia académica 0.10 3 0.29

Grupos de apoyo para la prevención de adicciones 0.11 4 0.44

Subtotales 0.45 1.57

Amenazas Peso Calificación Total

Falta de interés en la población acerca de la depresión 0.10 2 0.20

Alza de la inflación y altos precios de la canasta básica  0.11 2 0.22

Fácil acceso a las sustancias adictivas 0.16 1 0.16

Problemáticas sociales como bullying y discriminación 0.19 1 0.19

Subtotales 0.56 0.76

Total 1 2.34

Nota: Elaboración propia con base en el operativo de campo ejecutado de sep-
tiembre-diciembre 2023. 

|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN46



Tabla 7. 
MEFI de Kanasín, Yucatán. 

Fortalezas Peso Clasificación Ponderación

Conocerse a uno mismo 0.1 4 0.4

Conocimiento de síntomas 0.07 3 0.21

Valoración propia 0.08 3 0.24

Pensamientos suicidas 0.17 2 0.34

Actividades de relajación 0.08 4 0.32

Subtotal 0.5 16 1.51

Debilidades Peso Clasificación Ponderación

Conocimiento del tema escaso 0.06 4 0.24

Globalizar el padecimiento en un síntoma 0.12 3 0.36

Baja confianza en la familia 0.07 3 0.21

Costumbres arraigadas 0.09 2 0.18

Acceso a psicólogos limitado 0.16 5 0.8

Subtotal 0.5 17 1.79

Total 1 33 3.3

Tabla 8. 
MEFI de Vancouver, Canadá. 

Fortalezas Peso Clasificación Ponderación

Conocimiento del tema 0.04 4 0.16

Acceso a consejeros 0.1 3 0.3

Confianza a la familia 0.07 2 0.14

Cursos de apoyo 0.12 3 0.36

Concientización de la problemática 0.17 4 0.68

Subtotal 0.5 16 1.64

Debilidades Peso Calificación Ponderación

Mayores exigencias 0.14 4 0.56

Mayor consumo de sustancias 0.13 3 0.39

Alta preocupación por la economía. 0.07 2 0.14

Mayor fomento de suicidios 0.08 4 0.32

Poca asistencia a Talleres y Pláticas del tema. 0.08 4 0.32

Subtotal 0.5 17 1.41
Total 1 33 3.05
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En Kanasín, Yucatán se revela un preocupante panorama donde las amenazas y 
debilidades que enfrentan los jóvenes frente a la depresión superan en número a las 
oportunidades y fortalezas. A pesar de existir aspectos positivos, su impacto parece 
no ser lo suficientemente significativo para contrarrestar los desafíos emocionales. En 
comparación, en Vancouver, Canadá, se observa una situación similar, aunque en este 
caso, las debilidades en Kanasín, Yucatán parecen tener un peso más pronunciado en 
comparación con las de Vancouver, Canadá. Sin embargo, es importante destacar que 
en Vancouver no se le da una importancia adecuada al tratamiento de las enferme-
dades psicológicas y mucho menos a la depresión, es decir que en comparación con 
Kanasín que existen mayor cantidad de fortalezas y oportunidades debido a que se 
promueven las actividades recreativas en donde los adolescentes realizan actividades 
que los relajan. 

CONCLUSIONES
Al comparar ambos lugares, se observa una diferencia significativa en los aspec-

tos relacionados con la depresión adolescente, no obstante, en Vancouver, Canadá 
hay una mayor probabilidad de tener depresión adolescente, ya que el 25% expresó 
que el estrés se desarrolla en la escuela, considerando que el 60% de los individuos 
se encuentra estudiando; respecto a los síntomas el 8% indicó tener pensamientos de 
quererse hacer daño, mientras que en Kanasín, Yucatán fue del 9%, aunque este último 
porcentaje es ligeramente mayor, se demuestra una similitud en ambos lugares en rela-
ción con este aspecto específico, además, la mayoría de los adolescentes en Vancouver 
presenta más síntomas de irritabilidad con el 72%, por lo que las tasas de síntomas son 
más altas en comparación con Kanasín. 

Sumado a ello, solo el 6% acude al especialista, lo que implica que los síntomas 
no son detectados de forma temprana, de modo que la tasa de depresión de Vancou-
ver, Canadá es mayor a la de Kanasín, Yucatán. Sin embargo, esto no significa que Ka-
nasín carezca de importancia, ya que las personas con síntomas de depresión también 
están presentes y en niveles alarmantes. Por lo tanto, abordar esta problemática es 
necesario para prevenir situaciones graves, asegurando que los adolescentes reciban 
la orientación adecuada para su desarrollo y que esto tenga un impacto positivo en su 
bienestar emocional.

De esta manera, se identificó el impacto que la depresión ejerce al abordar sus 
efectos en la vida de los adolescentes, influyendo en su comportamiento, pensamien-
tos y emociones, se evidenció que la depresión no solo afecta el estado de ánimo, sino 
también el rendimiento físico, mental y psicológico, pudiendo llevar en ocasiones a 
situaciones críticas como la autolesión o el suicidio. Este hallazgo resalta la importancia 
de comprender la complejidad de la depresión y la necesidad de intervenciones ade-
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cuadas para mitigar su impacto en la salud mental de los adolescentes; dado que la 
depresión es un trastorno global, subestimarla con el tiempo conlleva consecuencias 
graves que afectan a un gran número de personas, por lo que es esencial abordar este 
padecimiento de manera proactiva, comenzando con pequeñas acciones a nivel local, 
para prevenir y reducir sus efectos negativos en la salud mental, con la esperanza de 
crear un impacto significativo a nivel más amplio con el tiempo.
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ANEXOS

Anexo A. Cuestionario de la depresión en los adolescentes de Kanasín, Yucatán y Van-
couver, Canadá.
Buenos días, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropo-
litana (UTM) y estamos realizando un estudio, en el cual, el principal motivo es com-
parar la tasa de depresión entre los adolescentes de Kanasín, Yucatán y Vancouver, 
Canadá. Los datos recolectados serán anónimos y son utilizados únicamente para 
fines académicos.
Instrucciones: Lea con atención cada una de las opciones y seleccione la respuesta 
de cada grupo que se adecue a su situación actual, por favor, sea honesto y responda 
con sinceridad a todas las preguntas. 

Sección I
1. Sexo
 a) Femenino    b) Masculino    c) Otro                     
2. Edad
a) 14 años    b) 15 años    c) 16 años    d) 17 años    e) 18 años   f) 19 años
3.- Estado civil
a) Soltero     b) Casado  
4. ¿Dónde resides actualmente? 
a) Kanasín, Yucatán     b) Vancouver, Canadá    c) Otro
5. ¿Cuál es tu nivel de educación más alto?
a) Primaria    b) Secundaria   c) Preparatoria    d) Sin Escolaridad
6. ¿Cuál es tu ocupación actual?
a) Estudio    b) Trabajo        c) Ambas     d) Ninguno 
7. ¿Cuántas horas a la semana estudias en promedio?
a) 1 a 3 horas   b) 4 a 6 horas     c) 6 a 9 horas  d) 9 a 12 horas    e) N/A
8. ¿Cuántas horas a la semana trabajas en promedio?
a) 1 a 3 horas   b) 4 a 6 horas     c) 6 a 9 horas  d) 9 a 12 horas    e) N/A
9. ¿Cuál es tu ingreso familiar mensual aproximado?
a) $1 - $6,210    b) $6,210-$12,922    c) $12,923-$19,380    d) $19,381-$25,840    e) 
$25,841-$32,300    f) Más de $32,300
10. ¿Qué idioma hablas?
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a) Inglés    b) Español    c) Francés    d) Maya    e) Otro 
11. ¿Cuál es tu idioma principal de comunicación en el hogar?
a) Inglés    b) Español    c) Francés    d) Maya    e) Otro 

Sección II
1. ¿En su familia se ha presentado algún caso de estrés?
a) Si              b) No
2. ¿Cuáles son las personas de su familia que han presentado estrés?
a) Padres    b) Abuelos    c) Hermanos    d) Primos    e) Otros
3. ¿Cuáles han sido los efectos del estrés?
a) Ansiedad    b) Dolor de cabeza    c) Sueño    d) Insomnio    e) Mal humor    f) Fatiga    
g) Aislamiento social    h) Pérdida de apetito    i) Tristeza    j) Ideas suicidas    k) Otros
4. ¿Qué lugares suelen generarle estrés?
a) El hogar    b) La escuela    c) El trabajo    d) Espacios reducidos     e) La iglesia           f) 
El hospital   g) Los refugios de animales   h) Centros de rehabilitación                           i) 
Cementerios     j) Clínicas de salud mental    k) Otros
5. ¿Qué situaciones le provocan estrés?
a) Exceso de responsabilidades    b) Problemas familiares    c) Aglomeraciones               
d) Presión académica    e) Problemas económicos    f) Los problemas de salud                 
g) Conflictos con sus compañeros   h) Conflictos con su pareja   i) Los estándares so-
ciales   j) Los exámenes académicos   k) Tareas escolares   l) Ruido   m) Otros
6. ¿Qué eventos afectan sus emociones de manera negativa?
a) Discriminación    b) Violencia    c) Pérdida de un familiar    d) Pérdida de una mas-
cota    e) Exclusión social    f) Calificaciones bajas    g) Acoso escolar    h) Pérdida de 
relaciones personales    i) Metas fracasadas    j) Otros
7. ¿Cuál es la perspectiva que tiene de sí mismo?
a) Conforme    b) Poco conforme    c) Neutral     d) Poco inconforme    e) Inconforme      
8. ¿Qué aspectos impactan en la percepción de sí mismo?
a) Las redes sociales    b) El entorno académico    c) El entorno laboral    d) Circulo 
social    e) El entorno familiar    f) Otros.
9. ¿Ha consumido alguna de las siguientes sustancias? 
Sustancias Si No
a) Drogas ilegales      
b) Alcohol      
c) Estimulantes      
d) Tranquilizantes      
e) Antidepresivos  
f) Nicotina  
g) Cafeína  
h) Cocaína  
i) Inhalantes  
j) Esteroides  
k) Bebidas adulteradas  
10. ¿La depresión influye en tu vida intrapersonal?
a) Si    b) No
11. ¿Cuáles pueden ser los efectos de la depresión en la vida de una persona?
a) Ansiedad    b) Pensamientos suicidas    c) Fatiga constante    d) Aislamiento social      

|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN52



e) Abuso de sustancias    f) Problemas familiares     g) Otros    
Sección III

1. ¿Has sentido en algún momento la falta de motivación o pensamientos negati-
vos?
a) Si    b) No  
2. ¿Cómo te has sentido en ese momento?
a) Solo    b) Triste    c) Nervioso(a)    d) Asustado(a)    e) Enojado(a)    f) Frustrado(a)    g) 
Agobiado(a)   h) Desesperado(a)    i) Desanimado(a)   j) Feliz    k) Otros    
3. ¿Tienes familiares que padezcan depresión?
a) Si    b) No
4. ¿Cuál de las siguientes opciones consideras que describe de mejor forma el 
comportamiento de una persona con depresión?
a) Tristeza constante    b) Pérdida de interés en actividades que solían disfrutar                
c) Flojera        d) Desconfianza        e) Conflictos intrapersonales   f) Falta de motivación    
g) Falta de cuidado en la imagen personal   h) Falta de apetito                  i) Sentimiento 
de culpa    j) Problemas físicos    k) Actitud brusca    l) Frustración       m) Procesamiento 
mental lento   n) Otro
5. Recientemente, ¿Ha considerado que el interés de hacer las cosas que le gusta-
ban ha ido disminuyendo con el tiempo? 
a) Cada día siento que disminuye   b) Considero que disminuye poco   c) No siento 
que disminuya ni aumente   d) Considero que aumenta poco   e) Aumenta cada vez 
más
6. ¿ Considera que el amor propio hacia su persona ha ido disminuyendo recien-
temente ? 
a) Si, demasiado   b) Si, algo   c) Si, poco   d) No
7. ¿Con qué frecuencia se le ha dificultado recientemente relacionarse con otras 
personas? 
a) Siempre     b) Casi siempre      c) Eventualmente  d) Casi nunca     e) Nunca 
8. ¿Cuáles son los pensamientos frecuentes que le vienen a la mente al relacio-
narse con otras personas?
a) No me entenderán   b) No les agradaré   c) Notarán mis defectos   d) Sentiré inco-
modidad    e) Me dejarán de hablar en poco tiempo    f) Seré una carga para ellos      
g) No encajaré con sus personalidades  
9. ¿Considera que últimamente se ha vuelto más irritable? 
a) Si, he notado el cambio   b) Si, alguien me hizo notar el cambio    c) No, no he nota-
do ningún cambio    d) No, me siento igual que siempre 
10. ¿Con qué frecuencia le han llegado pensamientos donde quiera hacerse daño 
de algún modo? 
a) Siempre     b) Casi siempre      c) Eventualmente  d) Casi nunca     e) Nunca 

Sección IV
1. ¿Usted suele cuidar su salud mental?
a) Si       b) No
2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la forma en que cuida su salud mental?
  a) Voy al psicólogo    b) Medito   c) Practico deportes que me relajan   d) Hago las 
actividades que me calman   e) Convivo con personas cercanas    f) Mantengo una 
alimentación saludable    g) Duermo el tiempo necesario   h) Controlo mi estrés
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3. ¿Qué grado de confianza tiene con su familia? 
a) Mucha   b) Media   c) Baja   d) No tengo confianza 
4. ¿Qué tipo de actividades practica que le traen paz?
a) Practico deporte   b) Veo televisión     c) Escucho música     d) Hago las compras        
e) Me reúno con amigos    f) Salgo a caminar    g) Duermo más tiempo   h) Consumo lo 
que más me gusta 
5. ¿Confía en su familia para contarles lo que siente?
a) Si     b) No
6. Cuando se siente decaído, ¿a quién recure?
a) Amigos    b) Padres    c) Hermanos    d) Especialistas    e) Pareja sentimental               
f) Grupos de apoyo    g) Recursos online    h) Compañeros de trabajo    i) Mascotas         
j) Libros de ayuda    k) Nadie
7. ¿De qué forma apoya a sus amigos en caso de que se sienta emocionalmente mal?
a) Escuchando   b) Motivando     c) Aconsejando   d) Ofreciendo compañía                      
e) Le recomienda un profesional    f) Le comenta a su familia    g) Le ayuda a distraerse       
h) Ignorando      i) Otros
8. ¿Qué actividades realiza para aumentar su autoestima cuando se encuentra depri-
mido?
a) Salir con amigos    b) Hablar con mi padres   c) Salir a caminar    d) Dibujar                
e) Escuchar música    f) Practicar deportes     g) Leer libros    h) Meditar    i) Cocinar       
j) Tocar instrumentos musicales   k) Salir de viaje    l) Ir a fiestas    m) Otro
9. ¿El lugar donde vive presenta interés en el bienestar de la salud mental de los ado-
lescentes?
a) Si    b) No
10. ¿Qué actividades se realizan para promover la salud mental?
a) Pláticas/Conferencias    b) Campañas motivacionales    c) Cursos recreati-
vos               d) Asistencia profesional pública    e) Grupos de apoyo    f) Eventos cul-
turales                g) Eventos deportivos    h) Talleres de prevención de enfermedades 
mentales                     i) Ninguna    j) Otros
11. ¿Las instituciones que proporcionan apoyo a la salud mental se encuentran cerca-
nas a su vivienda?
a) Si    b) No
12. ¿Con que frecuencia asiste? 
a) Siempre     b) Casi siempre      c) Eventualmente    d) Casi nunca     e) Nunca 
13. ¿Cuál creé que sea la solución de alguien con depresión? 
a) Ir con un especialista    b) Motivarlo    c) Tomar medicamentos                                                 
d) Buscar un tratamiento     e) Esperar a que se encuentre bien
Le agradecemos su cooperación sus respuestas son fundamentales para nuestra in-
vestigación.
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Anexo B. 
Lista de verificación de los síntomas de la depresión adolescente en Kanasín, Yucatán.

Lugar:_________________           Responsa-
ble:____________________
Hora de inicio:___________               Hora de fina-
lización:____________
Instrucciones. Señale la columna que considere adecuada
Síntoma Sí No Observaciones

1. Siente estrés constante.    

2. Siente ansiedad constante.    

3. Siente tristeza constante.    

4. Tiene pensamientos suicidas constantes.    

5. Constantemente tiene pérdida de apetito.    

6. Duerme más tiempo de lo normal.    

7. Presenta problemas de concentración.   

8. Ha perdido el interés en cosas que antes le 
gustaban.

9. Se siente solitario la mayor parte del tiempo.

10.  Sufre de dolores de cabeza constantes.

Total
 *Si = 2 puntos.             *No= 0 puntos. 

Semaforización
Alto Medio Bajo

20 a 13 puntos 12 a 8 puntos 7 a 0 puntos

Nota. Elaboración propia.
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RESUMEN
LLos residuos sólidos han representado un problema a lo largo de los años en el municipio 
de Tixkokob, la razón detrás radica principalmente al mal manejo de los residuos sólidos 
urbanos (RSU) en el lugar. Por ello, el objetivo del presente artículo fue elaborar un plan 
para la correcta gestión de manejo de RSU en los hogares del municipio de Tixkokob. 
El método de investigación utilizado fue mixto, para ello se determinó una muestra de 
65 instrumentos, con el 90% de confianza y un margen de error del 0.10, para obtener 
la información se elaboraron dos instrumentos, el cuestionario y la matriz de evaluación 
de factores externos (MEFE). Con base en lo anterior, el análisis realizado permitió inda-
gar a detalle aspectos para la formulación de un plan que promueva la correcta gestión 
de RSU, tal como es el caso de la satisfacción de los ciudadanos con el servicio de reco-
lección, teniendo como resultado que el 51% de las personas que cuentan con el servi-
cio, presentan satisfacción con este; así mismo, se identificó que el 58% de las personas 
prefieren separar sus residuos en bolsas según el tipo de residuos y que de este grupo 
de personas el 13% solo clasifica productos de origen plástico.  Es por lo anterior, y en 
conjunto de otros resultados, que se propone la creación de un plan para el fomento 
de nuevos métodos de recolección que ayuden a tener condiciones más saludables 
en base a la recolección constante, consiente y accesible de RSU para el municipio.

Palabras claves: Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Recolección de Residuos, Gestión de 
RSU. 
Código JEL: I31 Q01 Q53

ABSTRACT
Solid waste has represented a problem over the years in the municipality of Tixkokob, 
the reason behind it lies mainly in the poor management of urban solid wasted (USW) 
in the area. Therefore, the objective of this article was to elaborate a plan for the correct 
management of USW management in households in the municipality of Tixkokob. The 
research method used was mixed, for this a sample of 65 instruments was determined, 
with 90% confidence and a margin of error of 0.10, to obtain the information two ins-
truments were elaborated, the questionnaire and the External Factors Evaluation Matrix 
(EFEM). Based on the above, the analysis made it possible to investigate in detail as-
pects for the formulation of a plan that promotes the correct management of USW, such 
as the case of citizen satisfaction with the collection service, with the result that 51% of 
the people who have the service are satisfied with it; likewise, it was identified that 58% 
of the people prefer to separate their waste in bags according to the type of waste and 
that of this group of people 13% only classify products of plastic origin.  It is because of 
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En el mundo, el tratamiento de residuos es una dificultad que está conformado 
por una variedad de involucrados, procesos y variables que, tiene una presencia cons-
tante en varios países a nivel mundial (Lee, 2019; Gallego, et. al, 2022); asimismo, se 
calcula que en los países de segundo y tercer mundo más de la mitad de los residuos 
generados provienen del sector industrial y la otra mitad se divide en residuos orgá-
nicos e inorgánicos generados en hogares (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE], 2020, Gallego, et. al, 2022).

Sin embargo, uno de los RSU más frecuentes en Latinoamérica son los desperdi-
cios de alimentos, puesto que, analizando las palabras de Hidalgo y Peña (2021), en 
la región se calcula que con el pasar de los años cada 1.5/10 partes de los alimentos, 
terminan siendo desperdicios.

En la actualidad los RSU por sus siglas Residuos Sólidos Urbanos es un problema 
evidente en México, se conoce que es uno de los países con mayor producción de es-
tos, en donde se recolectan alrededor de 87 toneladas de basura (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía [INEGI], 2019), consecuentemente se planteó que en los años 
posteriores a 2019, se alcancen siente veces las toneladas registradas en ese año.

Hasta cierto punto, la cantidad de residuos generada en México es consecuencia 
de la incorrecta gestión de estos dentro de las empresas, hogares mexicanos, etc. La 
incrementación de los Residuos Sólidos puede dar pauta a enfermedades, problemas 
de contaminación y/o plagas.  (Marello y Helwege, 2018; Aguilar, et. al., 2018).

En Yucatán, como parte de los principales objetivos de los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD), se encuentra optimizar recursos humanos y económicos, pla-
near, adaptar y ejecutar tareas conjuntas, aumentar la capacidad de gestión, y gene-
rar políticas de prevención y manejo de residuos (Secretaría de Desarrollo Sostenible 
[SDS], 2022). Considerando lo anterior, se puede plantear que el gobierno de Yucatán 
se encuentra gestionando recursos para la pronta resolución del problema emergente 
que ocasionan los RSU que generan los habitantes (Secretaría de Desarrollo Sostenible 
[SDS], 2022).

Con base en lo anterior, en esta investigación se busca conocer a profundidad los 

INTRODUCCIÓN

the above, and together with other results, that the creation of a plan for the promotion 
of new collection methods that help to have healthier conditions based on the constant, 
conscientious and accessible collection of USW for the municipality is proposed.

Key words: Urban Solid Waste (USW), Waste collection, USW management.
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aspectos que intervienen para conocer cuáles son los elementos que se deben integrar 
en el proceso de recolección de los RSU en los hogares que permita la disminución, 
concientización y mejora de la imagen del municipio de Tixkokob, Yucatán, con el único 
fin de elaborar un plan para la correcta gestión de manejo de RSU en los hogares del 
municipio de Tixkokob, Yucatán.

Teniendo en cuenta la relevancia que tiene la conciencia social sobre el manejo 
de los residuos consiste en brindar mayor higiene y seguridad que contribuyan en la 
mejora de las condiciones de vida de las personas y del medio ambiente existente de 
un territorio, estos resultados son consecuencia de grupos de tareas que se centran en 
hacer un uso eficiente de las 3Rs, por los individuos. (Niño, et al, 2017).

Por ello, en Latinoamérica y el Caribe han hecho un progreso para disminuir las 
consecuencias del deficiente manejo de RSU logrando convertir la práctica de des-
carga de residuos en territorios abiertos en una situación prohibida, trayendo como 
consecuencia la implementación de procesos que tomen en consideración las 3R (Sán-
chez-Muñoz, et. al., 2020).

Sin embargo, las personas comúnmente piensan en la clasificación de RSU como 
un oficio o como una práctica, no obstante, la clasificación es un proceso de recolec-
ción de RSU que en países latinoamericanos está basado en la falta de responsabilidad 
de las personas con respecto al manejo y disposición final de sus residuos. (Carezo, et. 
al., 2014)

Esto se debe a que, la prevención es un aspecto importante que deberá existir 
dentro del colectivo humano existente, seguido por la necesidad de reciclar, ya que, 
esto ayuda a que la gestión de residuos sea óptima, tal como la jerarquía de RSU dicta, 
es decir, la sostenibilidad parte de las fuerzas unidas de la población para reciclar (Ro-
sas y Gámez, 2019).

Al mismo tiempo, los desechos requieren una disposición mejor planificada y or-
ganizada, para así, evitar una menor incidencia de las consecuencias ambientales y en 
la calidad de vida de la población; por ende, para lograr una disposición integral es 
necesario la mejora constante en el proceso de manejo (Valladeres-Gamboa, et. al., 
2020). 

DESARROLLO

La teoría del desarrollo sustentable, la cual se asocia con el proceso económico, 
social y ecológico como propuesta para la prevalencia en el planeta de las condiciones 
ecológicas para su evolución (Urquidi, 1996; Harribey, 1998; Gutiérrez, 2007), dando 
como consecuencia, que sea una de las teorías que más impacta y tiene relación con 
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Aunada a lo antes mencionado, la intención primordial que caracteriza al desarro-
llo sustentable es la posibilidad de crear un proceso que impulse el desarrollo social, 
sin afectar la calidad de vida de las generaciones futuras; por ende, el desarrollo sus-
tentable debe tener ciertas características que le puedan permitir mantener su propia 
capacidad con el tiempo, como de igual modo, permitan su crecimiento hasta lograr 
llegar a niveles amplios (Ramírez, et. al., 2004).

Por consiguiente, la teoría del manejo de los residuos sólidos, la cual consiste en 
el uso de actividades conjuntas que ayuden a la manipulación de RSU con seguridad, 
es otra de las teorías que deben ser tomadas en cuanta a la hora de indagar las sobre 
el tema de gestión, clasificación y disposición de RSU. Generalmente, el manejo de 
residuos en la actualidad integra a su procedimiento el uso de tecnologías (Tchoba-
noglous, et. al. 1998; Ponte, 2008). Esto con el fin de disminuir la cantidad de RSU de 
manera eficaz. 

Este procedimiento tiene como parte algunos elementos o fases como los son 
el empaquetamiento innecesario, el uso de las 3Rs y comprar con conciencia los pro-
ductos, dando como resultado, no sólo la reducción de residuos, sino la reducción de 
gastos y costos (Ponte, 2008). 

Analizando las palabras de Escalona (2014), una inadecuada gestión de los re-
cursos puede repercutir de manera grave a la salud de las personas, dando como 
consecuencia parásitos intestinales, diarrea, dengue y malaria; no obstante, este autor 
también habla de los daños provocados al ambiente, ya que, ante una inadecuada, se 
presentan situaciones como la contaminación de agua, aire, suelos y la atmosférica; sin 
olvidar tampoco, problemas paisajísticos.

Ahora bien, teniendo las bases para el comienzo de la investigación, se debe 
abordar los principales conceptos que son necesarios para entender el tema, por esto, 
siguiendo a la Ley General de Prevención y Gestión Integrada de Residuos (LGPGIR), la 
cual define a los residuos como materiales o productos en forma sólida o semisólida, 
líquida o gaseosa y contenidos en recipientes o recipientes que son desechados por 
su propietario o poseedor. 

En México, la clasificación de residuos desempeña un papel fundamental, para 
minimizar su impacto ambiental, es necesaria una gestión de residuos integral, es por 
ello, que los residuos son clasificados de tres formas: Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 
Residuos de Manejo Especial (RME) y Residuos Peligrosos (RP) (Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2017b).

Los residuos de manejo especial (RME), son aquellas sustancias generadas duran-
te los procesos productivos que no cumplen con las características de residuos sólidos 
municipales o peligrosos, o también son conocidos ya que son producidos por gran-
des generadores de residuos sólidos municipales (Gobierno de Estado de Veracruz de 

una correcta gestión de RSU.
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Ignacio de la Llave, 2020).

Según la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales [SEMARNAT] 
(2017a), los residuos peligrosos son aque-
llos desechos que pueden causar daños o 
efectos adversos a la salud o al medio am-
biente debido a sus peligros inherentes 
(por ejemplo, corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, inflamabilidad). 
Los residuos peligrosos pueden caracte-
rizarse por sus diferentes estados, ya que 
pueden verse como un sólido o semisó-
lido, o un líquido o gas en un recipiente 
como un cilindro de gas.

Desde la perspectiva de Chávez 
(2018), el consumo de recursos por parte 
de las actividades humanas en las ciuda-
des produce una gran cantidad de resi-
duos que la naturaleza no puede digerir. 
La gestión de los residuos sólidos implica 
entonces acciones de ingeniería para su 
control, aprovechamiento y disposición 
final.

La gestión de residuos sólidos ur-
banos (GRSU) se refiere al conjunto de 
operaciones que se realizan desde la ge-
neración de los residuos en los hogares 
y establecimientos de servicios hasta las 
etapas finales de su tratamiento y disposi-
ción. La generación es la primera etapa del 
manejo de residuos sólidos y está directa-
mente relacionada con factores como las 
actividades humanas, el crecimiento po-
blacional, los cambios en los patrones de 
consumo, el aumento de las actividades 
industriales y comerciales y las condicio-
nes climáticas (Rondón, et. al., 2016).

Por otro lado, la clasificación en se re-
fiere a clasificar los residuos sólidos en di-
ferentes componentes en el origen de su 
generación Sáez, et. al. (2018), recomen-

dó la separación de materiales compos-
tables (residuos de alimentos), materiales 
combustibles (fibras y papel) y materiales 
reciclables (metales, desechos y vidrio) y 
luego recogidos y enviados al destinata-
rio correspondiente. 

Sin embargo, la clasificación toma re-
levancia cuando cada año se generan en 
el mundo 2.010 millones de toneladas de 
desechos sólidos municipales. Al menos 
el 33% de ellos no se gestionan sin riesgo 
para el medio ambiente (Mena, 2018). 

En Latinoamérica se calcula que 
cada persona produce un kilo de basura 
al día. En conjunto, se trata de 541.000 to-
neladas diarias de residuos sólidos que, si 
se eleva a un año, da como 194, 260,000 
toneladas al año (Organización de las Na-
ciones Unidas [ONU], 2018).

En México, durante 2018 se recolec-
taron en promedio 106,523,139 kilos de 
basura diariamente, es decir, al año se re-
colectan alrededor de 38,880,945,735 ki-
los a nivel nacional, lo cual, si se determi-
na en toneladas, la cantidad de RSU que 
se generan diariamente en México es de 
aproximadamente 106, 523 toneladas y al 
año, se generan en promedio de 38,880, 
945 toneladas (Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía [INEGI], 2020).

Analizando las palabras del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía 
[INEGI] (2020), la cantidad de residuos 
diarios generados en el estado en Yuca-
tán es de 1 709 993 kilogramos, que equi-
valen a casi 1710 toneladas, es decir, 615, 
597, 480 kilogramos o 615,597 toneladas 
al año. La cantidad de residuos diarios 
generados en Tixkokob es de 800 kilogra-
mos que equivale a alrededor de casi una 
tonelada diaria, es decir, al año se genera 
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en el municipio 288, 000 kilos que son aproximadamente de 288 toneladas anuales 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020).

Metodología

El enfoque de investigación al que se recurrió fue Mixto, debido a que el principal 
propósito de esta investigación es indagar desde una perspectiva subjetiva utilizando 
cuestionarios que permitan analizar la información desde un punto cuantitativo, sin 
olvidar, la realización de un análisis MEFE para realizar un diagnóstico,  la calidad del 
servicio de recolección de RSU de la comunidad desde la vista imparcial del investiga-
dor, con el único fin de poder tener una mayor precisión en la investigación y, por lo 
tanto, una mayor veracidad.

El sujeto de estudio que se seleccionó para que brinde información que permita 
la respuesta de los instrumentos, fueron amas de casa de una edad de entre 20 a 64 
años, puesto que,  son ellas las que se encargan de la separación de basura regular-
mente en sus hogares y pueden proporcionar una mayor información que permita es-
tructurar correctamente la información para el proyecto.

Para la selección del municipio se realizó una lluvia de ideas, dónde se menciona-
ron municipios que ya se conocían o bien con los que se trabajaron durante el TSU, se 
señalaron ventajas y desventajas de cada uno, finalmente se decidió trabar con el mu-
nicipio de Tixkokob, Yucatán porque se tienen fuentes de información dentro de este, 
como; así mismo, se dividió el lugar de investigación para un cobertura completa de la 
información y para la distribución equitativa de los cuestionarios (figura 1).

Figura 1. 

Mapa con división política de Tixkokob, Tixkokob, Yucatán.

Nota: Mapa con las divisiones políticas y la concentración de población del muni-
cipio de Tixkokob. Extraído de: INEGI SCINCE 2020.
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Por consiguiente, en  el presente trabajo de investigación se optó por la asigna-
ción de 64 cuestionarios, que se encontraban conformados de tres secciones: la pri-
mera sección nos permitió conocer aquellos aspectos que las personas realizan para 
la detección de los residuos sólidos urbanos, la segunda sección brindo información 
de cómo los habitantes en la actualidad clasifican y separan sus residuos, finalmente 
en la tercera sección nos sirvió para conocer los puntos y espacios más utilizados para 
la recolección de los residuos sólidos, todo ello conformado de un total de 27 pregun-
tas. Aunado a lo anterior, también se decidió hacer uso de una matriz MEFE, siendo 
aplicadas en el operativo de campo 6 de estos instrumentos, para poder detectar po-
sibles factores externos que estén repercutiendo en el sistema de manejo actual de los 
hogares de Tixkokob, Yucatán, por ello, en la primera sección se optaron por redactar 
describir posibles factores externos que podrían ser considerados como oportunida-
des para las amas de casa, dando como resultado 5 factores a calificar; por lo tanto, 
la segunda sección se encuentra integrada por los factores externos que son los que 
repercuten de manera negativa al sitio, por ello, en esa sección también se encuentran 
otros 5 factores. 

RESULTADOS
 Los resultados indicaron que el 60% de los encuestados son mujeres y casadas 
son el 26%, sin embargo, se puede observar que los hombres son mayoritariamente 
solteros con un 18% (figura 2).
 
 Figura 2. 
 Perfil del sujeto de estudio.

 Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023

 En la figura 3, se observa que el 46% de las familias encuestadas perciben un 
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ingreso promedio de $1 a $6,460 pesos, lequivalente a un salario mínimo mensual y el 
grupo de edad que representa más este dato, es el grupo de 20 a 24 años con un 13%.

Figura 3. 

Nivel de ingresos de las familias. 

Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023.

En la investigación que se realizó en el municipio se encontró que las personas 
prefieren destinar una bolsa para cada elemento o tipo de basura con un 58% de las 
respuestas y que su vez el lugar donde la mayoría de las personas aprendió esta prác-
tica es con familiares un 23% y de este grupo, el tipo de residuo que más separan es el 
plástico con 13% (tabla 1). De igual manera, se obtuvo que el 53% de las familias en-
cuestadas que perciben un ingreso promedio de $1 a $6,460 pesos tienden a generar 
de 2 a 5 kilos de basura a la semana con un 33% (figura 4). 

Figura 4. 

Cantidad de basura generada a la semana por ingresos.

Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023.
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Tabla 1. 

Forma y tipo de clasificación de RSU.

Concepto  Latas Cartón Orgáni-
cos

  Resi-
duos 

peligro-
sos

Vidrio  Plástico Otros

Destina una bolsa para cada 
elemento 7 11 17 19 12 20

Conocidos 2 2 6 4

Escuela 3 4 7 5 5 9

Familiares 4 5 8 6 3 9

Otro 2 2

No lo separa 4 10 3 6 3 7 1

Conocidos 1 3 1 1 1

Escuela 1 4 1 4 3 4

Familiares 1 1 1

Gobierno 1

Otro 1 1 2 2

Otro 1 1 4 3 3 3

Escuela 1 3 2 2 3

Familiares 1 1 1 1

Un bote de basura para cada 
situación 2 3 3 2 2 4

Conocidos 1 1 1 1

Escuela 1 1 1 1 2 2

Familiares 1 1 1 1

Total, general 14 25 27 30 20 34 1

Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023.
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Seguidamente se obtuvo que el 46% de las familias en el municipio cuentan con 
algún tipo de servicio para la recolección de basura, siendo el servicio de recolección 
privada el que posee un mayor número de beneficiarios con 26%, no obstante, un 8% 
de las familias contratan a otros servicios (figura 5).

Figura 5. 

Cantidad de familias que tienen servicio de recolección de basura.

Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023.

Se detectó que el 51% de las personas sí se encuentran satisfechos con su servicio 
de recolección de RSU y de estos el servicio de recolección privado es el más aceptado 
con un 28% (figura 6).

Figura 6. 

Satisfacción de las personas que cuentan con servicio de recolección de basura.

 

 Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiem-
bre-diciembre 2023.
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Se identificó que el 24% de los encuestados cuentan con un servicio de recolec-
ción privado y que estos tienen una frecuencia promedio de 2 veces a la semana con 
16% (figura 7).

Figura 7. 

Frecuencia de recolección de RSU según servicio de recolección de RSU.

Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023.

Se logró descubrir que el territorio no cuenta con algún punto oficial de recolec-
ción, al tener un 72% que afirma este hecho y por este motivo, las personas dentro de 
ese porcentaje opinan que existen zonas del municipio no especificadas que tienen 
una mayor presencia de residuos con un 17% (figura 8).

Figura 8. 

Zonas con una mayor presencia de RSU.

Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023.

A partir de lo anterior, el 74% de las personas que opinaron que no existe un pun-
to de recolección de basura oficial, de igual modo opinan que el mayor problema que 
resulta de esa situación son las alcantarillas obstruidas con un 30% (figura 9).
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Figura 9. 

Problemas que tienen una mayor presencia en el municipio.

Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023.

Se pudo registrar que los entrevistados consideran que la frecuencia adecuada 
para la recolección de basura es de 3 veces por semana con un 57% y que la manera 
más eficiente en cómo se recolectará basura es con un servicio de casa en casa con 
23%, siendo seguido muy de cerca con el establecimiento de esquinas específicas con 
un 22% (figura 10). 

Figura 10. 

Propuesta de nuevas zonas de recolección de RSU.

Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023.

El 76% de las personas que desean un servicio de recolección de RSU con una 
frecuencia de 3 veces por semana y de estas el 22% prefieren que se instalen contene-
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dores de recogida selectiva (figura 11).

Figura 11. 

Propuesta de materiales que mejorarían el servicio de recolección de RSU.

 

Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023.

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)

Los factores externos que se refieren a las amenazas detectadas, representan un 
85% de riesgo desde la perspectiva de los ciudadanos, es decir que, si se sigue in-
crementando la acumulación RSU, así como la incorrecta clasificación y separación de 
estos, los ciudadanos podrán sentir una amenaza relevante a su salud; sin embargo, los 
factores externos que representan las oportunidades existentes, también reflejan un 
86%, lo que se puede interpretar como, si existe o existirán las oportunidades de una 
recolección constante con un menor precio, pero sobre todo existiera una correcta cla-
sificación de residuos en las viviendas; los pobladores estarían dispuestos a considerar 
para su contratación de un servicio con dichas características. Por ello a continuación, 
se presenta un ejemplo de la matriz MEFE resultante después de su aplicación (tabla 2).
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Tabla 2. 

Ejemplo de Matriz MEFE.
Matriz de Evaluación de Factores Externos

Descripción de factor Valoración Calificación Puntuación 

Oportunidades

Convocar la apertura de una licitación para la recolec-
ción de basura en el ayuntamiento. 0.12 4 0.48

Establecer contenedores de basura en áreas públicas. 0.11 4 0.44

Generar diferentes fechas para la recolección de basura. 0.09 3 0.27

Establecer contenedores de basura de gran capacidad 
y con divisiones, en puntos específicos para su recolec-
ción. 

0.1 3 0.3

Constante desinformación de la importancia de la sepa-
ración de los residuos sólidos urbanos generados en los 
hogares.

0.04 2 0.08

Designar el servicio de pepena de basura a los puntos 
donde se tendrá la dispersión final de los residuos sóli-
dos urbanos.

0.08 3 0.24

Subtotal de oportunidades 1.81= 83%

Amenazas

Propicio de la migración de los habitantes hacia otros 
municipios por una mejora en la calidad ambiental. 0.04 2 0.08

Aumento de las posibilidades de pequeñas inundacio-
nes, debido a las alcantarillas obstruidas.  0.11 2 0.22

Incremento del contagio de enfermedades y sus deriva-
dos, provocada por la acumulación de basura en ciertos 
puntos. 

0.09 3 0.27

Contaminación en el manto freático provocado por el 
mal manejo de residuos 0.1 3 0.3

Incremento de posibilidades de un incendio en tempo-
radas de sequía provocadas por la quema de basura. 0.12 4 0.48

Subtotal de oportunidades 1.35= 73%

1

Nota: Elaboración con base al operativo de campo efectuado en septiembre-di-
ciembre 2023.
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La actual gestión y administración de los residuos sólidos urbanos que poseen las 
viviendas en el municipio tiene muchas zonas de oportunidad y de aprovechamientos 
para lograr una correcta disposición de RSU. Por ello, se pueden realizar acciones para 
guiar al camino correcto a la planificación de un sistema de manejo que permita consi-
derar cada una de las necesidades identificadas en el sitio, para que se logre formular 
de una manera eficiente dicha idea, con el único fin de mejorar la calidad de vida de 
los pobladores del sitio.

Con base lo anterior, se considera que una manera de llegar a planificar esta pro-
puesta es realizar la búsqueda de nuevos métodos o servicios de recolección de RSU 
con un costo más accesible para las familias de Tixkokob, además de la investigación 
de nuevas alternativas que permitan tener condiciones más saludables con base en la 
recolección constante, consciente y equilibrada de los RSU en el municipio.

CONCLUSIONES

REFERENCIAS
Aguilar, R. A., Cram, S., Sánchez, M. T., Murillo, 

S. C. y Araiza, J. A. (2018). La valori-
zación de los residuos sólidos urba-
nos en el estado de México, una vi-
sión geográfica. Revista Internacional 
de Contaminación Ambiental. 35 (3), 
693-704.  https://doi.org/10.20937/
rica.2019.35.03.14 

Carezo, S., Acevedo, R. y Barbaro, J. (2014). 
Construyendo oficio: experien-
cias laborales de integrantes de 
una Planta Social de Separación 
en el CEAMSE. Trabajo Social. (20), 
221-238.http://www.scielo.org.ar/
scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1514-68712013000100015&ln-
g=es&tlng=es

Chávez, A. (2018). El manejo de residuos en 
México. Universidad Nacional Autó-
noma de México. http://www.ceja.
org.mx/IMG/PyGA_Art_Ing_Alfonso_
Chavez.pdf 

Contraloría municipal de Puebla. (2019). Guía 

para la elaboración del análisis de for-
talezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA). Gobierno del Es-
tado de Puebla. https://gobiernoa-
bierto.pueblacapital.gob.mx/trans-
parencia_file/contraloria/2019/77.
fracc.01/Art77_fI_GuiaAnalisisFO-
DA_05.09.19.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE]. (2020). Cuenta 
ambiental y económica de flujos de 
materiales y residuos sólidos. DANE 
Información para todos. https://www.
dane.gov.co/files/investigaciones/
pib/ambientales/cuentas_ambienta-
les/cuentas-residuos/Bt-Cuenta-resi-
duos-2018p.pdf 

Escalona, E. (2014). Daños a la salud por mala 
disposición de residuales sólidos y 
líquidos en Dili, Timor Leste. Revista 
Cubana de Higiene y Epidemiolo-
gía. 52(2), 156- 173. http://scielo.sld.
cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN72



d=S1561-30032014000200011
Gallego, C. J., Alcaraz, L. M., Rojas, S. S. y Or-

tiz - Clavijo, L.F. (2022). Gestión de 
residuos: Panorama Mundial. Uni-
versidad Autónoma Latinoamericana 
[UNAULU]. https://doi.org/10.5281//
zenodo.7336309 

Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. (2016). Residuos 
de manejo Especial. Secretaría del 
Medio Ambiente [SEDEMA]; Fon-
do Ambiental Veracruzano [FAV]. 
http://repositorio.veracruz.gob.
mx/medioambiente/wp-content/
uploads/sites/9/2020/03/RMEP.pdf 

Gutiérrez, E. (2007). De las teorías del desa-
rrollo al desarrollo sustentable. Histo-
ria de la construcción de un enfoque 
multidisciplinario. Trayectorias. 9(25), 
45-60. https://www.redalyc.org/
pdf/607/60715120006.pdf 

Harribey, J. M. (1998). Le développement sou-
tenable. Económica.

Hidalgo-Víquez, C. y Peña-Vásquez, M. (2021). 
Cuantificación del desperdicio de ali-
mentos en servicios de alimentación 
de la Universidad de Costa Rica. Pers-
pectivas en Nutrición Humana. 23(2), 
143-157. https://doi.org/10.17533/
udea.penh.v23n2a02 

Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía [INEGI]. (2019). Medio ambiente. 
Cuéntame de México.  http://cuen-
tame.inegi.org.mx/territorio/ambien-
te/basura.aspx?tema=T 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
[INEGI]. (2020). Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Demar-
caciones Territoriales de la Ciudad 
de México 2021. INEGI.  https://
www.inegi.org.mx/programas/cng-
md/2021/  

Lee, H. (2019). Development of sustainable 
recycling investment framework con-
sidering uncertain demand and non-
linear recycling cost. Sustain. 11(14), 
1-18.  https://doi.org/10.3390/
su11143891  

Mena, M. (2022). Un mundo de resi-
duos. Stadista. https://es.sta-
t i s t a . c o m / g r a f i c o / 2 7 1 4 0 /
desechos-solidos-municipales-ge-
nerados-per-capita-al-ano/#:~:tex-
t=Cada%20a%C3%B1o%20se%20

generan%20en,riesgo%20para%20
el%20medio%20ambiente

Niño, A. M., Trujillo, J. M. y Niño, A. P. (2017). 
Gestión de residuos sólidos domi-
ciliarios en la ciudad de Villavicen-
cio. Una mirada desde los grupos 
de interés: empresa, estado y co-
munidad. Revista Luna Azul. (44), 
177-187. https://doi.org/10.17151/
luaz.2017.44.11   

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. 
(2018). Cómo la basura afecta al 
desarrollo de América Latina. Noti-
cias ONU. https://news.un.org/es/
story/2018/10/1443562  

Ponte, C. (2008). Manejo integrado de re-
siduos sólidos: Programa de re-
ciclaje. Instituto Pedagógico de 
Caracas. Revista de Investigación. 
32(63), 173-200. http://ve.scielo.org/
scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1010-29142008000100010

Ramírez, A., Sánchez, J. M. y García, A. (2004). 
El Desarrollo Sustentable: Interpre-
tación y Análisis. Revista del Centro 
de Investigación. Universidad La Sa-
lle. 6(21), 55-59. https://www.redalyc.
org/pdf/342/34202107.pdf 

Rondón, E., Szantó, M., Pacheco, J. F., Con-
treras, E. y Gálvez, A. (2016). Guía 
general para la gestión de residuos 
sólidos domiciliarios. Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe [CEPAL]. https://repositorio.ce-
pal.org/server/api/core/bitstreams/
a5f80abc-8063-4e19-b871-e954f1d-
b5bf6/content 

Rosas, M. y Gámez, A. L. (2019). Prevención 
de la generación de residuos en el 
marco de una economía ecológi-
ca y solidaria: un análisis del mane-
jo de residuos en los municipios de 
México. Sociedad y Ambiente. (21), 
7-31. https://doi.org/10.31840/sya.
v0i21.2036 

Sáez, A., Urdaneta G., Joheni, A. y Hui, K. 
(2018). Manejo de residuos sólidos 
en América Latina y el Caribe. Omnia, 
20 (3), 121-135. https://www.redalyc.
org/pdf/737/73737091009.pdf 

Sánchez-Muñoz, M. D. P., Cruz-Cerón, J. G. y 
Maldonado-Espinel, P. C. (2020). Ges-
tión de residuos sólidos urbanos en 
América Latina: un análisis desde la 

|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN73



perspectiva de la generación. Revista 
Finanzas y Política Económica. 11(2), 
321-336.  https://doi.org/10.14718/
revfinanzpolitecon.2019.11.2.6. 

Secretaría de Desarrollo Sostenible [SDS]. 
(2022). Yucatán da un paso históri-
co con el Sistema Metropolitano de 
Manejo de Residuos que presentó el 
Gobernador Mauricio Vila Dosal.  Se-
cretaría de Desarrollo Sustentable de 
Yucatán. https://sds.yucatan.gob.mx/
noticias/noticia-detalles.php?IdNoti-
cia=675 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales [SEMARNAT]. (2017a). 
Residuos Sólidos Urbanos y de Ma-
nejo Especial. Gobierno de México. 
https://www.gob.mx/semarnat/ac-
ciones-y-programas/residuos-soli-
dos-urbanos-y-de-manejo-especial 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales [SEMARNAT]. (2017b). 

Residuos. SNIARN. https://apps1.
semarnat.gob.mx:8443/dgeia/infor-
me_12/pdf/Cap7_residuos.pdf

Tchobanoglous, G., Theisen, H. y Vegel, S. 
(1998). Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. Mc Graw-Hill.

Urquidi, V. L. (Coord.). (1996). México en la 
globalización. Fondo de Cultura Eco-
nómica/Economía Latinoamericana.

Valladares-Gamboa, G.E., Garrido-Vivas, P.G, 
Alcalá-Caballero, A.A., Peña-Bernal, 
L. y Flores-Lizcano, O.J. (2019). De-
terminación del peso volumétrico 
de residuos sólidos urbanos en el 
estrato socioeconómico medio, del 
municipio de Mérida, Yucatán . Re-
vista del Centro de Graduados e In-
vestigación. 34(79), 219-223. https://
drive.google.com/file/d/19DA8TPD-
9jwqDEiJ9BzuroSeMFMsiMWNC/
view?pli=1 

|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN74



CONDICIONES LABORALES 
QUE REPERCUTEN EN LA 
PERMANENCIA DE LOS 

JÓVENES UNIVERSITARIOS 
EN MÉRIDA 
YUCATÁN

WORKING CONDITIONS THAT 
IMPACT ON THE PERMANENCE OF 
YOUNG UNIVERSITY STUDENTS IN 

MÉRIDA YUCATÁN

REVISTA OJELT
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

ISSN: En trámite . Volumen 2. Número 3, 2023.

N
ot

a:
 F

ot
o 

de
 M

ar
vi

n 
M

ey
er

 e
n 

U
ns

pl
as

h

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN



Yuredmy Gisell Cisneros-Rosado1

yuredmy.cisneros.rosado@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-0990-2021 

América del Rosario Maury-Sandoval1

america.sandoval.31@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0001-3952-4421

Yessica Lara-Nahuat1

yessicalaranahuat@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-5567-6547

Lirio Alejandra Puc-Valle1

liriopucvalle@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-9571-8978

Itzel de la Cruz Pérez-González 1

itzelperezglez@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-5532-6109 

1 Técnico Superior Universitario en Administración Área Capital Humano. Estudiante de la Licenciatura 
en Gestión del Capital Humano. Universidad Tecnológica Metropolitana.

RECIBIDO: 1 de noviembre de 2023
ACEPTADO: 18 de diciembre de 2023
PUBLICADO: 30 de diciembre de 2023

|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN76



RESUMEN
El presente estudio señala aspectos que tanto de manera general como específica han 
influido en el rango de tiempo que permanece el universitario dentro de un ambiente 
laboral. El objetivo fue identificar la incidencia del modelo educativo y las actividades 
laborales en los estudiantes de nivel superior para la permanencia dentro en un esce-
nario empresarial u organizacional. La metodología llevada a cabo fue la aplicación de 
una entrevista estructurada aplicada a treinta jóvenes cuyas edades van de los 18 a 29 
años, que sin importar el sexo sean pertenecientes a las instituciones de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, Instituto Tecnológico de Mérida y Universidad Autónoma 
de Yucatán. A través de todo esto se obtuvieron resultados como que uno de los mayo-
res motivos de comenzar a trabajar es por la necesidad económica y seguido de esta, 
la experiencia laboral, por otra parte, se identificó que independientemente de cuál 
sea el modelo educativo este repercute en la contratación, así como también, otro fac-
tor que interviene en la permanencia son las prestaciones correspondientes de la ley. 
En conjunto se determinó que los factores provienen de distintas áreas, desde lo que 
ofrece la empresa, lo que les brinda la universidad y las condiciones de vida personal.
 
Palabras Clave: Trabajo, Estudio, Condición de trabajo, Juventud. 

ABSTRACT
The present study found those aspects that both in a general and specific way have 
influenced the range of time that the university student remains in a work environment. 
The objective was to identify the incidence of the educational model and work activities 
in higher education students for their permanence in a business or organizational set-
ting. The methodology carried out was the application of a structured interview applied 
to thirty young people whose ages range from 18 to 29 years old, regardless of sex, 
belonging to the UTM, TEC and UADY universities. Through all this we obtained results 
such as that one of the main reasons for starting to work is the economic need and fo-
llowed by work experience, on the other hand, it was identified that regardless of what 
the educational model this affects the hiring, as well as another factor involved in the 
permanence are the corresponding benefits of the law. Overall, it was determined that 
the factors come from different areas, from what the company offers, what the university 
offers and the personal living conditions. 

Key words: Work, Study, Working conditions, Youth. 
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INTRODUCCIÓN
Planteamiento del problema.

Hablar de la permanencia de los trabajadores en las empresas es hablar de varios 
factores, es decir, entender por qué las personas que laboran en las organizaciones to-
man la decisión de irse o permanecer muchos años, va más allá de una simple decisión, 
para que suceda, influyen factores como: el clima laboral, los tratos de los empleados, 
así como la experiencia que las personas van adquiriendo a lo largo de su vida.

Hablando en el contexto mundial existen muchas investigaciones que hablan a 
cerca de las razones por las cuales los jóvenes universitarios pueden durar muchos 
años en una organización o por el contrario prescindir de su puesto laboral.

A nivel mundial los jóvenes buscan un trabajo que esté acorde a su nivel de for-
mación y mediante este obtendrán la satisfacción laboral por el empleo, lo que hoy en 
día se busca en un trabajo es que las condiciones laborales sean buenas, lo anterior 
refiere al tipo de  jornada, las prestaciones, así como el nivel de ingreso, lo que propicia 
la determinación de la satisfacción, en el que se pueda establecer una relación entre 
la calidad de las condiciones del trabajo y la satisfacción laboral (Vallejo-Martín, 2018).

Particularmente en algunos continentes se presentan situaciones que alertan las 
condiciones en las que los jóvenes y personas adultas permanecen laborando, un claro 
ejemplo sería el que se menciona a continuación:

En Europa, el principal problema por el cual se discute la permanencia de los 
empleados en las empresas es que, en su mayoría, los contratos suelen ser por un tiem-
po determinado o temporal, ofreciendo un sueldo bajo y ninguna prestación que res-
guarde la seguridad del empleado, por lo que las condiciones de trabajo que ofrecen 
dichas empresas son consideradas deficientes pues no cuentan con los recursos nece-
sarios para poder contratar de manera formal a sus empleados (Bayón y Arenas, 2019).

Sin embargo, no sólo en países extranjeros existen estos tipos de problemas. En 
Latinoamérica se presentan situaciones similares, a estos se les llega a conocer de ma-
nera diferente o más bien las personas le dan un sentido distinto.

Los cambios en Latinoamérica son inminentes y no se puede parar por lo que la 
educación universitaria de los jóvenes debe de ir cambiando junto con ello, modifi-
cando el plan de estudios, siendo que es la base para el sector laboral. De igual forma, 
los vínculos en la sociedad son punto clave para que los egresados que empiezan a 
trabajar necesitan de ello, y un vínculo que les ayuda es su universidad. (Panaia, 2022)

El avance tecnológico y sus aportaciones que les ha dado a las empresas igual ha 
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llegado con ello la violencia digital, una condición de trabajo poco ético, en donde el 
área de Capital Humano debe de ponerle un alto si llega a pasar en la empresa. (Laboy, 
et al., 2021).

Uno de los datos alarmantes es que la explotación laboral y peor pagada está 
presente en México, el problema por el cual los jóvenes pasan pasa en cualquier parte 
del mundo y el país mexicano no es la excepción.

En México existen miles de personas que ingresan al campo laboral, sin embargo, 
un gran porcentaje de esta población labora en condiciones poco favorables, como, 
por ejemplo, no se les otorga un contrato oficial, ausencia de un pago justo, así como 
beneficios en materia de seguridad laboral y prestaciones que marca la ley, como el 
derecho a recibir atención médica o salud por instancias públicas lo cual genera un 
descontento por parte del trabajador (Martínez-Licerio, et al., 2019).

En México, para la generación actual de los jóvenes denominada Millennials, se 
identifica la falta de tolerancia y la autoridad fuerte como una causa del abandono de 
sus empleos, es decir, que no logran mirar de manera positiva la exigencia y el exceso 
de actividades laborales por lo que optan por dejar su puesto.  (Karsh y Templin, 2013, 
como se citó en Pérez, et al., 2020).

En Yucatán el impacto del trato que los jefes o gerentes le dan a los empleados 
repercute de manera alarmante en su permanencia, es decir, un gran número de tra-
bajadores se siente excluido o no logra tener el vínculo de permanencia por lo cual 
decide abandonar su puesto.

El de ausentismo, la falta de productividad y la rotación, se debe a uno de los 
factores que alteran la estabilidad laboral, es decir, los jóvenes universitarios, aunque 
tienen un mejor acceso a oportunidades laborales, existe carencia de compromiso, ni-
veles de exigencias y altas expectativas por parte de ellos. (Leyva-Morales, et al., 2016)

Burgos y Porras (2019) comentan que es  verdad que los estudios ayudan al indi-
viduo a enfrentar el mercado laboral, sin embargo, no garantiza su éxito o permanencia 
laboral, esto se debe a diferentes razones, entre ellas, la insatisfacción, esta generación 
prioriza su bienestar mental y cuando algo le causa descontento procura alejarse y 
evita confrontar el agobio, hartazgo o frustración, pero esto igual depende de las con-
diciones laborales que afectan a grandes rasgos el rendimiento del trabajador, lo que 
provoca tomar actitudes que perjudiquen a  sus resultados o peor aún el abandono de 
la organización. 

Otro aspecto que altera la permanencia de los jóvenes en su trabajo es el conteni-
do de este y sus salarios, tal parece que el esfuerzo que tuvieron a lo largo de su educa-
ción y preparación académica no es valorado, y muchos consideran que la recompensa 
no corresponde con los resultados obtenidos de su trabajo realizado; además que, las 
empresas reflejan la poca probabilidad de promoción a sus empleados.

|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN79



Pregunta general 

- ¿Cuáles son los factores académi-
cos y laborales que impactan en los Jóve-
nes universitarios de la ciudad de Mérida 
Yucatán que se encuentran laborando ac-
tualmente?

Preguntas en específicas

- ¿Qué cantidad de jóvenes universi-
tarios de la ciudad de Mérida, Yucatán se 
encuentran laborando actualmente? 

- ¿De qué manera repercute el mo-
delo educativo de las universidades de la 
ciudad de Mérida en la permanencia de 
los jóvenes en una organización u empre-
sa?

- ¿Qué factores influyen para que 
los estudiantes de nivel superior decidan 
permanecer en la empresa durante su for-
mación académica? 

Objetivo general

- Identificar los factores académicos 
y laborales que impactan a los estudian-
tes de nivel superior para la permanencia 
dentro de un escenario empresarial u or-
ganizacional.

Objetivos específicos

- Identificar la cantidad de los estu-
diantes de nivel superior de Mérida que 
se encuentran trabajando actualmente.

- Evaluar el impacto del modelo 
educativo en la contratación de los jóve-
nes universitarios en las organizaciones 

- Analizar los factores internos de la 
organización que influyen en la perma-
nencia de los jóvenes universitarios de 
Mérida 

Justificación

Las condiciones de trabajo influyen 
en la permanencia de los trabajadores 
en sus empleos, por lo que es importante 
que las empresas consideren mejorar as-
pectos dentro de ellas, tanto en los espa-
cios de trabajo como en sus empleados.

En Europa, las condiciones de tra-
bajo son muy relevantes en la percepción 
o valoración general que el colaborador 
tiene sobre su trabajo, refiriéndose a as-
pectos como la estabilidad en su puesto, 
la jornada laboral, la posibilidad de ascen-
der de puesto tras cumplir o tener lo ne-
cesario para cumplir las expectativas del 
trabajo, así como las prestaciones, entre 
otros. (Sánchez-Sellero, 2016)

La seguridad social en el ámbito pro-
fesional es un rubro que no se debe pasar 
por alto, ya que, siendo los trabajadores 
clave para que la empresa funcione, que 
se encuentren en buenas condiciones fí-
sica y mentalmente es un punto a favor, 
lo anterior no se consideraba y muchas 
empresas en Latinoamérica no brindaban 
coberturas completas en servicios médi-
cos para los empleados. Pero a raíz de los 
efectos de la pandemia, las compañías es-
tán incorporando complementos, planes 
indemnizatorios, así como asistencia men-
tal o psicológica. (Millán, 2021)

Así mismo la flexibilidad en Lati-
noamérica es un concepto clave para los 
empleadores. Esta caracterización es un 
requerimiento de los empresarios para 
asegurar la supervivencia de sus organi-
zaciones y garantizar el empleo, ya que la 
flexibilidad permite a las organizaciones 
responder rápidamente a los constantes 
cambios del mercado. Algunos trabajado-
res pueden entender la flexibilidad labo-
ral como la posibilidad de una mayor rea-
lización profesional o personal. (Bedoya, 
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2017). De igual manera, para México, es muy importante que las empresas tengan un 
buen lugar de trabajo y aportarles a los trabajadores condiciones óptimas para traba-
jar, ya que genera un vínculo de permanencia en los empleados y realiza que quieran 
permanecer en la organización.

Uno de los factores que genera un trabajo con buenas condiciones es la satisfac-
ción laboral. Esta se relaciona directamente con el conocimiento de la persona dentro 
de una organización. Esta experiencia se transforma en la percepción del trabajador, y 
esta última culmina en un componente emocional, realizando una mayor producción 
en la empresa o que la organización no tenga tanto rote de personal. (Sánchez, et al., 
2017)

Otro de los beneficios del trabajo es el clima laboral, es importante que los em-
pleados mantengan un buen vínculo para trabajar, esto genera confianza en las empre-
sas y que los empleados se sientan motivados para permanecer en la empresa.

Para las empresas mexicanas, el hecho de que los empleados permanezcan en 
ella por largo tiempo constituye una ventaja estratégica, lo que propicia la evolución de 
los empleados facilitando la realización de sus actividades y reduce las posibilidades 
de pérdida de recursos, de tiempo y dinero. (Correa, 2016)

En Yucatán, el número de empresas ha crecido a pasos acelerados en los últimos 
años, esto implica una adecuada supervisión, buenas condiciones de trabajo, salario, 
prestaciones, así como tareas retadoras para los trabajadores. La importancia de dichos 
factores es que tratan de satisfacer las necesidades de los trabajadores y brindarles un 
ambiente o entorno que les invite a mejorar su productividad. (Barroso, 2022)

Del mismo modo, las organizaciones se encuentran en la necesidad de cumplir 
tanto con las condiciones laborales establecidas por la ley como lo son la salud y pro-
tección, retribución justa, seguridad en el trabajo, así como aquellas que también in-
fluyen en su desempeño, como lo son la autoestima, relaciones sociales y apoyo al 
conocimiento.

Por lo tanto, esto beneficia a que cada vez más trabajadores desee participar en 
las decisiones administrativas, se concientice hacia cuestiones familiares y extracurricu-
lares y espera una participación más equitativa en la riqueza, de tal manera que exista 
el sentimiento de que las empresas son un lugar ideal donde estar. (Román-Sánchez y 
Sollova-Manenova, 2012).

DESARROLLO
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Marco teórico 

A partir de las crisis que se han enfrentado diversos países a lo largo de los años, 
se comienza a hablar sobre el desarrollo local que estos han tenido como respuesta 
a los acontecimientos. Esta teoría menciona la importancia del potencial humano, el 
cual es factor clave para el desarrollo de los países refiriéndose a las innovaciones que 
han traído al mundo, como las nuevas tecnologías, emprendimientos, servicios, fuen-
tes de energía, entre otras. Así como también, la relación que emiten sobre el recurso 
humano en cuanto a la formación profesional y la capacitación que permite el aumento 
de oportunidades de manera individual y colectiva para trabajar en el mejoramiento 
socioeconómico de los países. 

Todo esto crea un conjunto de acciones que las personas aportan para mejorar 
el lugar donde se desarrollan día a día, permitiendo crear un mejor ambiente de vida 
para futuras generaciones y ellos mismos. (Cárdenas, 2002)

El trabajo se considera como un factor de producción, en el que surge un inter-
cambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, al tener 
insuficiencia de recursos económicos hace que los seres humanos para ganarse la vida 
o para cubrir las propias necesidades, deban iniciar en la vida laboral. Antes del siglo 
XVIII no existía un término como el de trabajo, este era una variedad de actividades con 
nombres diversos y el cual no era algo valioso, conforme al pasar del tiempo la idea del 
trabajo emerge como una potencia llena de valor.

 En el mundo laboral hoy en día se requiere de personas capaces de desempe-
ñar su puesto de manera eficiente, por el contrario, Platón y Aristóteles consideraban 
que el trabajo era función de hombres dotados de gran fuerza física, pero de escasa 
inteligencia, pero hoy por hoy no es así, las empresas hoy en día requieren de perso-
nas competentes, con conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo sus 
actividades de forma correcta. La evolución del concepto se ha dado desde la visión 
de autores clásicos como Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Emile Durkheim, Max 
Weber y finalmente, Talcott Parsons. (Bencomo, 2008). 

 En la medida que las condiciones de trabajo se desarrollen en un ambiente pro-
picio, mayor será el grado de satisfacción, diferentes factores como la carga de trabajo, 
el salario devengado y entre otros, hace que las condiciones puedan ser las mejores o 
las no apta para los trabajadores. Siempre teniendo en cuenta en que giro se encuentre 
la empresa, ya que las condiciones de trabajo suelen ser relativas y cambiar depen-
diendo del lugar donde se trabaje. (Camargo, 2013)

Marco conceptual

Para comprender la situación de los trabajadores se necesita el conocimiento de 
cada uno de los conceptos que la investigación abarca, ya que beneficia la compren-
sión de los conceptos y la interpretación que se le da a los mismos. Uno de los princi-
pales e importantes conceptos es el trabajo.
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El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y exige 
respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento 
a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe 
efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabaja-
dores y sus familiares dependientes. (Ley Federal del Trabajo [LFT], 2022) 

Así mismo Marx concibió el trabajo como una actividad natural del ser humano 
que le permite apropiarse de la naturaleza y transformarla para satisfacer sus necesida-
des infinitas, permitiéndole dar sentido a su vida, ya que se hace mediante la relación 
del hombre con la naturaleza. (Cristancho, 2022) 

Por otra parte, y hablando desde un punto etimológico la palabra trabajo pro-
viene del latín trabs, trabis = traba, dificultad, impedimento. El trabajo, que desde el 
ángulo puramente fisiológico es una actividad, un quehacer, un desgaste de energías, 
puede ser estudiado desde distintos puntos de vista. El trabajo es una actividad huma-
na; como eje central de la vida supone relaciones entre los hombres. (Bencomo, 2018) 

Otro de los conceptos relevantes dentro de la investigación es el termino de con-
diciones de trabajo, se investiga y se conoce que las condiciones son muy importantes 
e influyentes en los trabajadores sin embargo las definiciones de estos conceptos va-
rían. 

“Las condiciones del trabajo son el potencial para influir en la salud, el bienestar, 
el desarrollo, el desempeño de las personas y en su satisfacción” (Grisales y Gallego, 
2020).

Se puede interpretar que las condiciones de trabajo son la jornada, el salario, los 
descansos, las vacaciones y todas las prestaciones en dinero o en especie que recibe el 
trabajador por su trabajo. Estas condiciones se hacen constar en contratos individuales 
o en contratos colectivos. (Dávalos 2017; González y Martín, 2023)  

Pacheco y Jácome también se unen al comprender que las condiciones laborales 
son las medidas de prevención a riesgos que puedan afectar al desempeño laboral del 
trabajador, por lo cual el empleador está en la obligación de asegurar el bienestar de 
su fuerza laboral según lo dispuesto en la ley. También establece todos los derechos y 
obligaciones de ambas partes que pactan de una forma contractual donde lo que se 
negocia en un servicio lícito. (Pacheco-Morocho y Jácome-Ortega, 2022).

Existen 5 tipos de condiciones de trabajo los cuales se deben conocer y respetar 
para ofrecer a los trabajadores un ambiente sano y adecuado para realizar sus activida-
des diarias. Estos se pueden clasificar en 5 grupos: Seguridad, Medio ambiente, físicas, 
Contaminantes químicos y biológicos, Carga de trabajo, así como, La organización del 
trabajo (Grisales y Gallego, 2020). 

Estas condiciones afectan directamente a los trabajadores de las organizaciones 
ya sea positiva o negativamente, sin embargo, la población más afectada son los jóve-
nes. Para determinar cómo saber si una persona es o no un joven se basa conforme a 
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su edad.

La juventud se refiere a ese transcurso de la vida en la que una persona pasa de la 
niñez a la adultez, esta etapa de las personas va entre los 12 a los 29 años, Esta etapa 
de transición deja al sujeto en un estado de vulnerabilidad frente a los diversos cam-
bios en todos los aspectos de su vida, encontrándose frente a una cantidad de nuevas 
circunstancias que harán que requiera de herramientas para poder insertarse en la so-
ciedad y su cultura. (Trujillo, et al., 2019) 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el 
año 2020 y de acuerdo con el Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivien-
da, México presento un total de 37.7 millones de personas jóvenes (de 12 a 29 años), 
que representaron 30 % de la población del país. (INEGI, 2023) 

Marco de referencia 

En el mundo existen muchas universidades tanto públicas como privadas que 
brindan la educación superior a personas que buscan lograr su objetivo de ser un pro-
fesionista. Aproximadamente en el mundo existen 235 millones de matrículas universi-
tarias, un gran número a comparación del año 2000 cuando eran tan solo 100 millones 
de universitarios, mientras que en la próxima década esperada que se duplique este 
número (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
[UNESCO] s/f). En la última década el porcentaje que estudia y trabaja se ha elevado 
gran parte, ya que un 64% de los estudiantes, trabajan y estudian al mismo tiempo. 
(Mouzo, 2017).

De igual manera, en Latinoamérica actualmente se encuentran 8,065,862 univer-
sitarios, nada mal en comparación con otras partes del mundo donde ir a la universidad 
es un lujo que muy pocos se pueden dar, sin embargo, en la educación universitaria 
se encuentra en una encrucijada. Su rápida expansión, las características de los nuevos 
estudiantes y regulaciones han llevado a muchos a cuestionar la calidad de sus progra-
mas. Millones de estudiantes entran en sus aulas, pero no todos acceden a opciones 
de calidad, esto quiere decir que no solo no cuentan con un plan de estudios atractivo 
que los retenga hasta terminar si no que, al graduarse, tampoco están preparados para 
enfrentar las demandas del mercado laboral actual. Se calcula que solo el 50% de los 
estudiantes que inician sus estudios superiores llegan a terminar y se gradúan. (Banco 
Mundial, 2022).

Por otro lado, en el ciclo escolar 2022-2023 existe en México un total de 5 millones 
192 mil 618 personas matriculadas a nivel superior, el cual 2 millones 789 mil 562 Son 
mujeres y 2 millones 403 mil 056 son hombres, por otra parte, existe 1 millón 436 mil 
015 matrículas de nuevo ingreso en la República de México. (Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior [ANUIES], s/f).

Como se ha mencionado anteriormente la formación de los estudiantes es parte 
fundamental en sus vidas, tal como en el Estado de Yucatán se presenta una cantidad 
interesante de jóvenes estudiando actualmente. De acuerdo con Gobierno de México 
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(2022) en el año 2022, 78.6 miles de matrículas de educación superior se encuentran 
registradas en el estado. Mientras que actualmente, ha aumentado dando un total de 
83,665 miles de estudiantes a nivel licenciatura, representando 43,913 miles de muje-
res y 39,752 miles de hombres (Instituta Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 
2023).

Metodología 

a) Proceso de investigación de técnicas a utilizar 

Para aplicar las entrevistas, se dirigió a las casas de estudio de los campos de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, el Tecnológico de Mérida y la Universidad Tecnoló-
gica Metropolitana, en donde se les entrevistó a los estudiantes, las evidencias fueron 
por medio de fotografías y se les proporciono la entrevista en físico. 

b) Instrumento que aplicar 

El instrumento que se aplicó fue una entrevista estructurada para ser utilizada en 
este estudio. Se encuentra conformado por tres secciones, la primera sección consta 
de cinco preguntas y está alineada a la primera pregunta específica, la segunda sec-
ción relacionada con la pregunta específica dos consta de seis preguntas y la tercera 
sección la cual contiene cinco preguntas que hacen referencia a la tercera pregunta 
específica, todas las preguntas son abiertas. 

 Presentando primero una introducción explicando quienes son las personas que 
hacen la entrevista y su finalidad, de igual manera contiene datos generales como el 
sexo, edad, nombre y entre otras cuestiones. Este instrumento está ubicado en el apar-
tado de anexos (Anexo A).

c) Sujeto de estudio

Los sujetos de estudios fueron los jóvenes que se encuentren en el rango de edad 
de 18 a 29 años de sexo indistinto y de las universidades: UTM, TEC y UADY de la ciu-
dad de Mérida. 

d) Propuesta de aplicación de instrumentos 

La propuesta para la aplicación de los instrumentos fue la ciudad de Mérida tiene 
mucho potencial universitario ya que cuenta con ocho casas de estudio público, refi-
riéndonos más al terreno local.

Como parte del estudio sobre las Condiciones laborales que repercuten en la 
permanencia de los jóvenes universitarios de Mérida, se eligieron tres universidades: 
la Universidad Autónoma de Yucatán [UADY], el Tecnológico de Mérida [TEC] y la Uni-
versidad Tecnológica Metropolitana [UTM] para la aplicación de las entrevistas elabo-
radas. Para su selección, se tomaron en cuenta que las escuelas fueran públicas perte-
necientes a la ciudad de Mérida, así como también, se tomaron en cuenta los diferentes 
modelos educativos, como es en el caso de la UTM y TEC que utilizan un método de 
educación y preparación más práctico que teórico, mientras que la UADY continua con 
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un modelo tradicional de aprendizaje y formación, lo cual se consideró un factor impor-
tante como parte del estudio para comparar y determinar su influencia en la permanen-
cia laboral de los jóvenes universitarios de Mérida.

e) Propuesta del ámbito de estudio

Tabla 1. 

Cantidad de encuestas por institución académica.

Universidad # de Campus Equivalente Encuestas  
realizadas

UADY 5 0.63 18

TEC 2 0.25 8

UTM 1 0.13 4

Total 8 1 30

Nota: Elaboración propia a partir del operativo de campo efectuado de septiem-
bre a diciembre 2023

 Al conocer la cantidad de universidades seleccionadas para la aplicación del 
instrumento se realizó la estratificación de los datos para el cálculo en la aplicación de 
las entrevistas. 

RESULTADOS
El mayor motivo por el cual los estudiantes decidieron empezar a trabajar es por 

necesidad económica, seguido por la experiencia laboral; y debido a esto algunos se-
guirán trabajando y estudiando (figura 1). 

|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN86



Figura 1. 

Estudiantes que actualmente trabajan según necesidad

 

Nota: Elaboración propia a partir del operativo de campo efectuado de septiem-
bre a diciembre 2023.

La mayor parte de los entrevistados decidieron trabajar por necesidad econó-
mica, el cual han durado de 1 a 9 años laborando, seguido por la experiencia laboral 
quienes han estado trabajando durante 1 a 3 años (figura 2).

Figura 2. 

Antigüedad laboral según decisión de trabajo

 

Nota: Elaboración propia a partir del operativo de campo efectuado de septiem-
bre a diciembre 2023.

La mayoría de los entrevistados, mencionan que el prestigio y el modelo educati-
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vo no son factores que influyan en la contratación y en la permanencia de los jóvenes 
universitarios en las empresas, puesto que, es más importante las habilidades y aptitu-
des de estos al ingresar a la organización (figura 3).

Figura 3. 

Modelo educativo según institución académica

Nota: Elaboración propia a partir del operativo de campo efectuado de septiem-
bre a diciembre 2023.

De igual manera la antigüedad laboral está relacionado directamente con los ins-
trumentos de trabajo, así como un buen espacio donde pueda desarrollar sus acti-
vidades diarias, ya que al proporcionarse los instrumentos necesarios causa que los 
empleados le agrade el trabajo y por ende permanezcan en él (figura 4). 

Figura 4. 

Antigüedad laboral según prestaciones de ley otorgadas por las empresas

 

Nota: Elaboración propia a partir del operativo de campo efectuado de septiem-
bre a diciembre 2023.
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Para finalizar con este artículo se 
identificó diferentes aspectos que hacen 
la permanencia de los estudiantes de ni-
vel superior en una organización y como 
su modelo educativo, así como su univer-
sidad influyen.  

Con lo investigado y la información 
recabada en base a las entrevistas estruc-
turadas que se le hizo a los estudiantes, 
dio como resultados que los estudiantes 
que estudian y trabajan al mismo tiempo 
es por el dinero, ya que ellos mismos sol-
ventan sus gustos y en algunos casos sus 
propios estudios, es por ello que no deja-
rían de trabajar, y muy pocos dijeron que 
lo dejarían ya que es estresante el hecho 
de estudiar y trabajar a la vez, tener dos 
responsabilidades al mismo tiempo, sin 
embargo, más adelante volverían a reto-
mar el trabajo. 

El trabajo es desempeñado por los 
jóvenes estudiantes para generar expe-
riencia ya que en un futuro cuando se 
gradúen ya posean experiencia de cómo 
es un ambiente laboral, en el manejo del 
estrés, del trabajo con base en objetivo, 
en la responsabilidad laboral, en la toma 

CONCLUSIONES
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RESUMEN
Las altas temperaturas en Mérida pueden tener diversos impactos en los ciudadanos, 
desde problemas en la piel y salud como golpes de calor hasta afectaciones en la 
calidad de vida. El objetivo del presente estudio fue identificar la forma en la que la 
variación de la temperatura ha afectado la calidad de vida de los ciudadanos, inclu-
yendo la salud, la economía y el bienestar general. La metodología fue cualitativa, que 
consistió en aplicar una entrevista a los ciudadanos de la ciudad de Mérida, Yucatán; a 
la par se utilizó una guía de observación para completar datos los datos recopilados, 
las áreas a estudiar fueron específicamente el oriente, poniente, norte, sur y centro. Los 
resultados arrojaron que el oriente y el norte son las zonas con la temperatura más alta 
de todo Mérida, de ahí se determinaron que los síntomas que más se desarrollan por 
las altas temperaturas son golpe de calor, insolación, dolor de cabeza y deshidratación, 
por lo consiguiente los grupos de personas más vulnerables a sufrir todo esto son los 
niños, adultos mayores y trabajadores; pero realmente toda persona expuesta a una 
alta temperatura puede ser afectada que incluso puede llegar a tener una enfermedad 
en la piel por la radiación UV. En conclusión, la reforestación y la preservación de áreas 
verdes son cruciales para contrarrestar el impacto del aumento de temperaturas, mejo-
rando los entornos y estos puedan ser más sostenibles y saludables para la población 
de Mérida. 

Palabras clave: Deforestación, reforestación, altas temperaturas, medio ambiente, sus-
tentabilidad.
Clasificación JEL: O13; P28; Q51

ABSTRACT
High temperatures in Mérida can have various impacts on citizens, from skin and health 
problems such as heat stroke to impacts on quality of life. The objective of the present 
study was to identify the way in which temperature variation has affected the quality of 
life of citizens, including health, economy and general well-being. The methodology 
was qualitative, which consisted of applying an interview to the citizens of the city of 
Mérida, Yucatán; At the same time, an observation guide was used to complete the 
collected data. The areas to be studied were specifically the east, west, north, south 
and center. The results showed that the east and the north are the areas with the hi-
ghest temperature in all of Mérida, from there it was determined that the symptoms 
that develop the most due to high temperatures are heat stroke, sunstroke, headache 
and dehydration, for example. Consequently, the groups of people most vulnerable to 
suffering from all of this are children, older adults and workers; But really, anyone expo-
sed to high temperatures can be affected and may even have a skin disease due to UV 
radiation. In conclusion, reforestation and the preservation of green areas are crucial to 
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INTRODUCCIÓN
Planteamiento del problema

El mundo se encuentra actualmente bajo una amenaza causada por los abusos 
de los recursos naturales, ocasionado por los seres humanos. Esta es una problemática 
que los científicos han hecho saber varias décadas en el pasado, sin embargo, la socie-
dad se ha visto indiferente ante las consecuencias que se podrían presentar y que se 
están presentando en la actualidad.

Sin embargo, en el 2018, el secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), explicó que hoy en día se presenta una amenaza existencial para la hu-
manidad. Él enfatiza que la búsqueda de fuentes de energías limpias y renovables no 
podrán esperar hasta que se agoten las reservas de carbón y petróleo (Mendes, et al, 
2020), de igual forma la deforestación impacta severamente en las condiciones de las 
temperaturas que se presentan.

Tres años después, en la Asamblea General de la ONU, se reunieron los líderes 
mundiales (representantes de los países participantes) para organizar una acción co-
lectiva para abordar la crisis ambiental global; tras la revelación que ningún país, por 
rico que sea, podrá protegerse de los impactos negativos de la actual situación (Atwoli, 
et al, 2021).

En América Latina y en particular en México, los incendios forestales han sido una 
preocupación creciente, ya que se considera una de las naciones más vulnerables a los 
efectos del cambio climático, y a las altas temperaturas, el 15% del territorio nacional, 
el 68.2 % de su población y el 71% del producto interno bruto (PIB) están propensos a 
sufrir las consecuencias negativas de este fenómeno. (Sosa-Rodríguez, 2015). 

En la región, se puede apreciar que algunos incendios intencionados buscan 
cambiar el tipo de cobertura vegetal, usualmente por la agricultura, la ganadería o el 
desarrollo humano.  Los estudios más recientes se han centrado en los cambios climá-
ticos, en el caso de México, si las tasas de deforestación reducen al igual que la degra-
dación forestal a la mitad reportadas por la (Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2010), en los próximos 10 años se podría evitar 
la emisión de 117 millones de toneladas de carbono en la atmósfera. Hoy en día al es-
tar expuestos a grandes cambios negativos, se le da más importancia a la contribución 

counteract the impact of increasing temperatures, improving environments so that they 
can be more sustainable and healthier for the population of Mérida.

Keywords: Deforestation, reforestation, high temperatures, environment, sustainability.
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del incremento de la sequía y las alteraciones de las condiciones hidro climáticas en el 
territorio (Dai, 2011).

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de Peligros Naturales del Municipio de Méri-
da Yucatán, México las temperaturas máximas en la ciudad oscilan entre los 35 y 37°C 
aproximadamente y en los meses más calurosos se puede alcanzar temperaturas de 
hasta 45°C.

Anteriormente el diseño y construcción de las viviendas estaba orientado a ob-
tener condiciones confortables en el interior, con el uso de materiales ideales para la 
aislación térmica, un ejemplo de esto es la mampostería, las casas hechas de este mate-
rial conserva en su interior humedad y frescura. Actualmente se busca ahorrar tiempo, 
dinero y esfuerzo por lo que la calidad en la construcción ha disminuido, dejando de 
lado el tema de la temperatura, y se implementa el uso de enfriadores artificiales para 
poder soportar las altas temperaturas (Zetina-Moguel, et, al, 2018).

Las ciudades en su mayoría son territorios con una gran concentración de acti-
vidades humanas, por consecuencia son los puntos de mayor demanda de recursos 
naturales y los que producen mayor cantidad de deshechos.

Con el aumento demográfico de los últimos años en la ciudad de Mérida los re-
cursos naturales como la vegetación y aras verdes han sufrido graves consecuencias 
(Pérez y López 2015)

Cuidar la piel es de suma importancia, porque una excesiva exposición al sol sin 
protección puede causar quemaduras solares, estos son provocados por la radiación 
ultravioleta y por las altas temperaturas del sol. Aumentan el riesgo de cáncer de piel, 
un posible golpe de calor, salpullido, acné y urticaria solar y todo esto puede tener un 
daño permanente en la piel. Por eso es indispensable utilizar protector solar, sombre-
ros, gorras, lentes y sombrilla, para poder evitar toda enfermedad provocada por el 
sol. (Mora, et, al, 2010). También se puede obtener una dermatitis de contacto, ya que 
el níquel es un componente prevalente para esta enfermedad, en mujeres es de un 
15% y en hombres un 3%, esto ocurre cuando la piel tiene un contacto con sustancias 
irritantes o alérgenos presentes en el medio ambiente, como detergentes, productos 
químicos principalmente el cromo y cobalto; los metales tienen una colocación en la 
naturaleza y también se encuentran en distintos objetos que usamos en nuestra vida 
diaria. Esto puede ocasionar enrojecimiento, picazón y heridas cutáneas (Román-Razo, 
et, al, 2019). 

Asimismo, las altas temperaturas causan daños en la piel, como la dermatitis ató-
pica (DA), la cual, es una enfermedad inflamatoria crónica, que se desencadena por 
varios factores ambientales. De acuerdo con el Consenso Mexicano para Dermatitis 
Atópica, los pacientes con DA moderada-grave requieren pruebas complementarias 
de diagnóstico y diferentes medicamentos, sin embargo, la gran mayoría de la pobla-
ción no cuenta con los recursos para tratarse a tiempo y evitar dicha enfermedad, por 
lo que se recomienda hacer conciencia desde una edad temprana y tener el hábito de 
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prestarle atención a la piel.

Se menciona que el incremento de la 
temperatura en el mundo mantiene cierta 
vinculación con la propagación de enfer-
medades transmitidas por vectores, como 
mosquitos, pulgas, garrapatas y roedo-
res. Esto debido a que, el aumento de las 
temperaturas acelera el ciclo reproducti-
vo de los mosquitos de sangre fría, lo que 
ha resultado en un aumento constante en 
los casos de fiebre del dengue desde la 
década de 1990 (Andrade-Ochoa, Cha-
cón-Vargas, Rivera-Chavira, y Sánchez-To-
rres, 2017). 

En México durante el período 2002-
2010, fallecieron 393 personas por calor 
natural excesivo, esto según las estadís-
ticas de mortalidad que realizó el Insti-
tuto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI, 2012) y basadas a su vez, en los 
certificados de defunción de la Secretaría 
de Salud. En los datos se pudo reflejar no 
solo las condiciones sociales de la salud, 
sino la situación de pobreza que presen-
ta el país, ya que la mayoría de las defun-
ciones procedían de personas con un es-
tatus económico bajo, por tal motivo no 
contaban con las posibilidades de acudir 
al médico y por lo consiguiente, fallecían 
por diversas enfermedades como vómi-
tos, diarreas o a causa de las altas tempe-
raturas, mejor conocido como “golpe de 
calor”.

Beneficios de la reforestación

Actualmente, el mundo está viviendo 
las consecuencias del cambio climático y 
es gracias a ello que el ser humano está 
en busca de soluciones rápidas y efecti-
vas. Una de las medidas tomadas para la 
mejora del ambiente es la reforestación, 
que busca repoblar las zonas deforesta-

das para recuperar bosques destruidos 
en el pasado (Iberdrola, s/f).

Los árboles proporcionan alimen-
tos, medicinas e ingresos económicos a 
muchas entidades u organizaciones. Por 
tanto, detener la deforestación y una ges-
tión de calidad de las zonas verdes son 
clave para lograr los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. El análisis multinacional 
muestra que se ha mejorado y mantenido 
la cobertura forestal, se cree que más de 
20 países lo han logrado en los últimos 25 
años (Organización de las Naciones Uni-
das [ONU], 2018).

No hay razón para cortar árboles 
para aumentar la producción agrícola. A 
los bosques se les acaba el tiempo, siguen 
reduciéndose; sin embargo, países de 
Latinoamérica como Costa Rica, México, 
Guatemala y Bolivia han lanzado con éxito 
proyectos de lucha contra la deforestación 
que pueden revertir las tendencias en la 
región y en todo el mundo (Organización 
de las Naciones Unidas [ONU], 2018). 

En México es muy importante la refo-
restación por la alta tasa de deforestación 
que se presenta cada año. En México se 
ha perdido más del 40% de la superficie 
arbolada aproximadamente en los últi-
mos 60 años, los cálculos pueden variar 
por las clasificaciones que se presentan 
en los bosques y zonas degradadas (Wi-
ghtman y Cruz, 2003).

Con un país con más de 85 millo-
nes de personas existen grandes presio-
nes sobre los recursos naturales existen-
tes. Según Aldana (2000) afirma que se 
debe de reforestar más de 500 mil ha al 
año para poder recuperar las áreas verdes 
(Wightman y Cruz, 2003). 

En la ciudad de Mérida no se pro-
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duce el fenómeno de la isla de calor que 
generalmente se forma en las zonas cen-
trales de las grandes ciudades, dicho fe-
nómeno consiste básicamente en una 
concentración mayor de calor en zonas 
con mayor actividad humana, lo anterior 
se debe  a las condiciones de humedad 
que caracterizan a la región y a los árbo-
les y áreas verdes distribuidos en la ciu-
dad como parte a  diferentes esfuerzos 
individuales y colaborativos por aumentar 
el número de árboles que ayuden a dismi-
nuir las sensaciones de calos que pueden 
resultar incomodas para los habitantes 
(Pérez-Medina y López-Falfán, 2015). 

Importancia de la participación de 
los ciudadanos en el cuidado ambiental

Debido a la grave situación actual, 
la colaboración de todos los ciudadanos 
a nivel mundial es indispensable para re-
vertirla, el desarrollo y el crecimiento eco-
nómico ya no podrá producirse a expen-
sas del capital natural. Un ambiente sano y 
limpio es fundamental para garantizar que 
las personas tengan una vida saludable y 
productiva. Los países deben gestionar de 
mejor manera los recursos naturales, ge-
nerar políticas fiscales a favor del medio 
ambiente, trabajar con mercados financie-
ros más verdes e implementar programas 
para el tratado de los desechos sólidos ur-
banos (Banco Mundial, 2023).

Lo anterior conlleva a la generación 
de los movimientos socioambientales sur-
jan como nuevos ámbitos de acción de 
lo político, en la cual logran incidir en las 
formulaciones de políticas. El que todos 
se involucren como integrantes de la so-
ciedad, desde el espacio que cada uno 
ocupe; se puede construir una ciudada-
nía planetaria persiguiendo la búsqueda 
de un modo de desarrollo en armonía 

con la naturaleza y las demás especies 
no humanas. En los países del Norte, el 
movimiento ecologista se orienta hacia la 
conservación de la naturaleza y el control 
de la contaminación, al tiempo que los 
problemas asociados con la sobreexplo-
tación de los recursos son transferidos a 
los países más pobres. (Pérez, 2019). 

Se encontró que en la elaboración 
de los planes del sector forestal a nivel 
nacional se presentó una mayor partici-
pación de representantes de la academia, 
del gobierno y asociaciones de producto-
res forestales. En el 90.9 % de los planes 
estratégicos forestales en Yucatán analiza-
dos se reportó la participación de dueños 
y poseedores de estas áreas, pero no se 
especificó el método de muestreo utili-
zado ni el marco muestral. El panorama 
es alentador, pues los poseedores de di-
chas áreas tienen un alcance mayor en sus 
aportaciones a la reforestación (Venegas y 
Matus, 2018)

Yucatán cuenta con una reserva eco-
lógica de nombre Cuxtal que fue decre-
tada el 14 de julio de 1993 en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yu-
catán bajo la categoría de Zona Sujeta a 
Conservación (ZSC). Siendo que el obje-
tivo que persigue es: “Rescatar y divulgar 
conocimientos prácticos y tecnologías tra-
dicionales, así como generar nuevas que 
permitan la preservación y el aprovecha-
miento sustentable de la biodiversidad 
del territorio municipal” (Campos, et, al. 
2020).

Pregunta general

• ¿Cuál es el impacto de las altas 
temperaturas en las condiciones de vida 
de los habitantes de la Mérida que inci-
dan en su bienestar en materia de salud y 
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en la economía familiar?  

Preguntas específicas

• ¿Cuáles son los principales problemas de salud que experimentan los ciudada-
nos de Mérida, considerando las altas temperaturas presentes en primavera y verano?

• ¿La deforestación es sinónimo de un cambio en la temperatura ambiental pre-
sente en la ciudad de Mérida Yucatán?

• ¿Cuáles son las medidas de concientización ambiental implementadas en Mé-
rida, que coadyuven en la comprensión y conocimiento de los desafíos asociados con 
las altas temperaturas?

Objetivo general

• Identificar si el aumento de las temperaturas ha afectado la calidad de vida de 
los ciudadanos, incluyendo la salud, la economía y el bienestar general. 

Objetivos específicos

• Analizar los datos históricos del aumento de la temperatura en Mérida y sus 
efectos. 

• Comprender las percepciones y necesidades de los ciudadanos con respecto a 
la exposición a las altas temperaturas y a sus preocupaciones sobre la salud y el bien-
estar. 

• Identificar las medidas de adaptación y mitigación para la reducción del impacto 
en los seres humanos de las altas temperaturas.

DESARROLLO
Marco teórico

Si bien el impacto ambiental no llega a ser considerado como una teoría, si no 
que se es tomado en cuenta como un conjunto de principios y métodos que se utilizan 
para evaluar y comprender cómo las actividades humanas pueden afectar al medio 
ambiente. Nombrando también como (EIA), Evaluación de Impacto Ambiental. Este 
consiste en un proceso de evaluación, que funciona como herramienta para la toma de 
decisiones relacionadas con proyectos, políticas o acciones que pueden tener conse-
cuencias significativas para el entorno natural.

La importancia de este radica en que permite identificar, predecir e interpretar 
el impacto ambiental, así como para prevenir las consecuencias negativas que deter-
minadas acciones, planes, programas y proyectos pueden tener en la salud humana, 
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el bienestar de las comunidades y el equilibrio ecológico. De este modo la evaluación 
del impacto ambiental (EIA) se convierte en un instrumento indispensable para la toma 
de decisiones, que servirá para analizar todo lo que ocurre alrededor y de qué manera 
llega a influir, y así saber cómo poder aplicar las medidas que llegaran a ser necesarias. 
(Perevochtchikova, 2013). 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) busca la forma de evitar o minimizar 
los efectos ambientales producto de cualquier actividad humana, sobre el medio natu-
ral y sobre las personas. Su origen legal se remonta al 1 de enero de 1970, cuando los 
Estados Unidos promulga la “Ley Nacional sobre Política Medioambiental”  en el cual 
se estableció el Concejo de Calidad Ambiental y tenía como misión principal coordinar 
el proceso de ejecución de las leyes ambientales, a su vez, la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente se creó en diciembre de 1970  como una institución reglamentaria 
del medio ambiente siendo estas entidades determinantes para la formulación y esta-
blecimiento de estos principios (De la Maza 2017).

Por su parte con relación al tema el crecimiento de las ciudades, la revolución in-
dustrial, la creciente población, así como el aumento del uso de vehículos impulsados 
por hidrocarburos tienen como consecuencia un impacto en el medio ambiente gene-
rando un aumento en la contaminación atmosférica que a su vez afecta la salud de la 
población , estos se clasifican de acuerdo con el sistema afectado, es decir: en efectos 
respiratorios, efectos en el sistema cardiovascular, cáncer, efectos reproductivos y en el 
desarrollo (Comisión Ambiental de la Megápolis, 2018). 

El desarrollo sustentable consiste, en transformaciones que hacen que el sistema 
social, ajustado a las necesidades básicas y a los deseos de los individuos, evolucione 
desde unas condiciones de vida que todos perciben como insatisfactorias. (Todoro., 
2015).

Para ello, se tomó como base de origen en la teoría de la sustentabilidad o teoría 
de la sostenibilidad, que considera la idea de que las acciones humanas deben satis-
facer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. Consiste en encontrar un equilibrio 
entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social a 
largo plazo. (Organización Mundial de las Naciones Unidas [ONU], s/f).

Es de relevancia, para la preservación del medio ambiente, de igual manera, para 
fomentar la creación de sistemas más resistentes y adaptación que pueden enfrentar 
desafíos como panaderías, desastres naturales y cambios en el clima de manera más 
efectiva, además de que representa una forma de prevenir alguna escasez que puede 
poner en riesgo la humanidad. (Coca-Cola Company, s/f).  

El calentamiento actual del planeta impacta negativamente los ecosistemas, la 
salud humana y la economía de los países, haciendo más difícil la erradicación del 
hambre y la pobreza. Por cada grado de aumento en la temperatura, la migración crece 
1,9%, limitando el alza de la temperatura a 1,5ºC habría 50% menos gente sin agua y 10 



|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN101

millones de personas menos estarían expuestas al aumento del nivel del mar. (Organi-
zación Mundial de las Naciones Unidas [ONU], 2019).

Es decir, el cambio climático representa amenazas, inestabilidades e incertidum-
bres a nivel global y local que afectarán la salud, el bienestar y la seguridad de la po-
blación. (Bifani, 2012).

Debido a las altas temperaturas y los diferentes cambios climáticos, se creó la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que 
tiene como objetivo eliminar las concentraciones de gases de efecto invernadero, para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar 
que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo eco-
nómico prosiga de manera sostenible. (Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático [CMNUCC], s/f).

Dicho concepto proviene de la Comisión Brundtland, Comisión de Medio Am-
biente de las Naciones Unidas, presidida por la ex primera ministra de Noruega Gro 
Harlem Brundtland, en 1983. Años más tarde en esta Comisión, se presentó el informe 
“Nuestro Futuro Común” donde se presenta por primera vez el término “Desarrollo 
Sostenible” (Gutiérrez., 2007)

Marco conceptual

El cambio climático se puede definir como la variación del clima de la tierra, de-
bido a acciones humanas que generan un impacto negativo; algunas de esas acciones 
son la pérdida de bosques por la tala de árboles ya que se crean nuevas viviendas o 
negocios, quema de combustibles fósiles y actividades producidas por el ámbito in-
dustrial. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) [CEPAL], (s/f)) 

Por otra parte, se puede definir como un cambio que se genera a largo plazo en 
los patrones y estadísticos climáticos globales. En particular se refiere al aumento de 
la temperatura promedio de la tierra, debido a la acumulación de gases de efecto in-
vernadero en la atmósfera, principalmente causadas por las actividades humanas, de 
igual manera, puede ocurrir debido a las variaciones en la actividad solar o erupciones 
volcánica grandes. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], s/f)

Así mismo, se puede definir como un cambio estable y durable en distintos perio-
dos de tiempo, que ha existido desde hace muchos años a otras, pero que constante-
mente ha ido cambiado de forma negativa e impactante en el mundo, de igual manera 
se puede definir como la variación estadística promedio significativa, durante un pe-
riodo de tiempo prolongado, el cual puede deberse a factores naturales o antrópicos.  
(Guido, 2017)

Factores sociales al cambio climático 

El cambio climático es un problema complejo y multifacético que involucra facto-
res sociales, económicos y políticos, además de los científicos y naturales. Algunos de 
los factores sociales al cambio climático provienen de los suministros de energía, el co-



|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN102

mercio, la industria y la deforestación, que 
han ido creciendo con el paso de los años; 
las acciones humanas generan emisiones 
como lo son: el metano, el óxido nitroso y 
halocarbonos, con base a los modelos se 
muestra que el dióxido de carbono ocupa 
más del 50%. (Organización de las Nacio-
nes Unidas, [ONU], s/f)

Por otra parte, especialistas obser-
varon por medio de métodos el compor-
tamiento de la atmósfera y del océano y 
se percataron que existe un impacto por 
parte asociada a los cambios observa-
dos y qué proporción de esos cambios se 
pueden atribuir a actividades humanas. 
La gran mayoría de los científicos llegan 
a la conclusión que el calentamiento ac-
tual ha sido causado principalmente por 
la acumulación de carbono en la atmósfe-
ra, producto de actividades humanas tales 
como el uso de carbón, petróleo y gas, y 
la tala y quema de bosques. 

El cuarto informe de evaluación del 
IPCC de 2013 dice “La influencia huma-
na en el sistema climático es clara. Esto 
se debe al aumento de concentración de 
gases de efecto invernadero en la atmós-
fera, forzamiento radiactivo positivo, el ca-
lentamiento observado y la comprensión 
del sistema climático”. (Del IPCC AR5). 
Después de realizar varios estudios con 
una evidencia bastante sorprendente de 
que las actividades humanas, en especial 
la quema del combustible fósil es la causa 
de que los niveles de dióxido de carbono 
estén aumentando, así como otros gases 
de efecto invernadero en la atmósfera.  
De igual manera, los cambios provocados 
por el hombre en el uso de la tierra y la 
cobertura del suelo, como la deforesta-
ción, la urbanización y los cambios en los 
patrones de vegetación también alteran 

el clima, lo que produce cambios en la re-
flectividad de la superficie de la Tierra.  

Medición de la temperatura del cli-
ma

La evidencia científica indica que el 
actual cambio climático es causado por el 
comportamiento humano, principalmente 
por actividades como la combustión de 
combustibles fósiles y la deforestación; y 
en la última década se ha observado un 
aumento en las emisiones de gases de 
efecto invernadero en casi 2.2% anual-
mente. Se dice que existen ciertos lugares 
que llegan a tener temperaturas más altas 
que otras, esto debido a diferencias entre 
los espacios verdes y los espacios imper-
meables.  A estos se le denominan ICU 
(islas de calor urbano), y que para su de-
terminación se necesitan de dos factores 
la temperatura del aire y la humedad, que 
combinadas generan el índice de calor. 
En donde el índice de calor es la tempe-
ratura percibida por los seres humanos en 
el área geográfica que se encuentren.  Y 
que para su cálculo puede utilizarse el pa-
quete weathermetrics, el cual está basa-
do en el servicio de Predicción del Clima 
del National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) y utiliza el análisis 
de regresión múltiple propuesto por Lans 
P. Rothfusz, que en su forma más simple 
es HI = 0.5 * {T + 61.0 + [(T-68.0) *1.2] + 
(RH*0.094)}.   (Salazar-Ceballos, 2019) 

Así mismo existen sitios que su fun-
ción es estudiar o analizar los aconteci-
mientos de la naturaleza en el planeta 
como son las estaciones meteorológicas, 
del cual las variables o elementos clima-
tológicos en una estación meteorológica 
esenciales a medir son: temperatura, hu-
medad del aire, viento, radiación solar, 
precipitación y evaporación.  La dispo-
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nibilidad de información meteorológica 
confiable y representativa de una zona 
contribuye a una buena planificación en 
urbanismo, ingeniería o en ordenación del 
territorio, también es utilizada para análi-
sis del tiempo, pronósticos, advertencias 
de clima extremo, en operaciones locales 
que dependen del clima (operaciones en 
aeropuerto o vuelo, trabajos de construc-
ción sobre tierra y mar). (Arteaga-Ramírez, 
2017) 

Por otra parte (Piñeres-Espitia y Me-
jía-Neira, 2013), hacen referencia a que la 
tecnología ha pasado a ser parte funda-
mental, ha servido de apoyo para el mo-
nitoreo de las temperaturas y clima que 
acontecen en el planeta, como le men-
cionan, el monitoreo ambiental, el cual 
es una aplicación que hoy día tiene un 
despliegue importante, desarrollándose 
tecnologías para la medición de variables 
ambientales en campos como el agrícola 
y el forestal. Una opción para el monitoreo 
ambiental son las WSN, que se basan en 
pequeños nodos encargados de adqui-
rir la información del entorno. Los nodos, 
son dispositivos que integran en su arqui-
tectura elementos como controladores, 
sensores, y dispositivos para la comunica-
ción entre diversos puntos de la red. 

La deforestación, es toda aquella 
conversión de los bosques a otro tipo de 
uso de la tierra, independientemente de 
si es inducido por humanos o no. (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura [FAO], 2020). 

El principal motivo de la defores-
tación, con cerca del 50% de la pérdida 
de masa forestal mundial, es la continua 
expansión de las tierras dedicadas al cul-
tivo, como las dedicadas a la producción 
del aceite de palma que generaron el 7% 

de perdida de bosques, mientras que el 
38,5% se debió al pastoreo. (Organización 
Mundial de las Naciones Unidas [ONU], 
2022).

Asimismo, se ha estimado que la 
deforestación aporta aproximadamente 
entre diez y veinte por ciento de las emi-
siones de gases de efecto invernadero a 
nivel mundial (Pacheco, Aguado, Vilanova 
y Martínez, 2012), lo que afecta negativa-
mente al funcionamiento global del me-
dio ambiente y produce un conjunto de 
cambios que interfieren en el clima, en el 
ciclo de carbono, en la pérdida de biodi-
versidad, el sumidero de agua potable, 
entre otros sistemas naturales. 

En México, se ha registrado una tasa 
anual de deforestación promedio de 208 
mil 850 hectáreas por año durante el pe-
riodo 2001-2021, lo cual representa el 
0.31% de la superficie forestal arbolada 
a nivel nacional, es decir, 66.65 millones 
de hectáreas. (Comisión Nacional Forestal 
[CONAFOR], 2022).

Marco referencial

El constante incremento de las tem-
peraturas ha llevado a que la Tierra, el 
único sitio donde la vida se ha encontra-
do hasta el momento, experimente un 
aumento excesivo de su temperatura, de-
bido a la quema de combustibles fósiles, 
práctica con efectos negativos, que ha 
sido llevada a cabo durante siglos. 

Las consecuencias actuales se ven 
reflejadas en el sobrecalentamiento que 
se ha producido, inclusive en ciudades 
ubicadas en países caracterizados por sus 
frescas temperaturas.

Romero (2023) indica que estudios 
recientes denominan a las Montañas Fla-
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meantes (ubicadas en China) como uno 
de los puntos más calurosos del planeta. 
En 2008, la temperatura más alta registra-
da, alcanzó un récord de 66,7 ºC grados 
en esta zona. Consecuencia lógica, ya que 
dicho país es el mayor emisor de gases de 
efecto invernadero en el mundo.

Es decir, las escasas precipitaciones 
y el calor sin precedentes en gran parte 
de China están teniendo impactos gene-
ralizados en las personas, la industria y la 
agricultura. 

Page (2022) comenta que los niveles 
de los ríos y embalses han caído, las fá-
bricas han cerrado debido a la escasez de 
electricidad y grandes áreas de cultivos 
han resultado dañadas. Sin duda alguna, 
la situación podría tener repercusiones 
mundiales, provocando mayores pertur-
baciones en las cadenas de suministro y 
exacerbando la crisis alimentaria mundial.

Surinam es el país más caluroso de la 
región latinoamericana, según datos pro-
porcionados por el Portal de Conocimien-
tos sobre el Cambio Climático (CCKP, por 
sus siglas en inglés), un centro de infor-
mación, datos y herramientas relaciona-
das con el clima para el Grupo del Banco 
Mundial.

De acuerdo con National Geogra-
phic (2023), esta es la lista de todos los lu-
gares con mayor temperatura en América 
latina: 

Aruba: 29.03° Celsius 
Curazao: 28.11° Celsius.
Islas Caimán: 27.99° Celsius.
Santa Lucía: 27.04° Celsius.
Dominica: 26.91° Celsius.
Granada: 26.49° Celsius.
Martinica: 26.45° Celsius.

Islas Turcas y Caicos: 26.44° Celsius.
Guadalupe: 26.19°.
Barbados: 26.64° Celsius.
Surinam: 26.56° Celsius.
Trinidad y Tobago: 26.54° Celsius.
Guayana Francesa: 26.34° Celsius.
Nicaragua: 26.19° Celsius.
Belice y Guyana: 26.15° Celsius.
Cuba: 26.05° Celsius.
Montserrat: 25.89° Celsius.
Jamaica: 25.8° Celsius
Panamá: 25.62° Celsius
Venezuela: 25.61° Celsius
Brasil: 25.58° Celsius

Derivado a la variedad de climas y 
geografía México disfruta de una gran di-
versidad de temperaturas. Aunque la ma-
yoría de dependen mucho de la latitud y 
orografía, la estación del año también tie-
ne un gran impacto, en especial sobre el 
norte del país. Los lugares más cálidos de 
México son las zonas tropicales, pero no 
siempre ocurre durante el verano.

Los estados de Sonora o el norte 
de Baja California pueden llegar a tener 
temperaturas de más de 46 grados y mu-
chas veces durante varios días o semanas 
(Sans, 2023). 

Para el año de 2015 según la infor-
mación de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) dice que el Observatorio 
Meteorológico de Mérida, Yucatán, regis-
tró, a las 16:00 horas del domingo 26 de 
abril, 43.6 grados Celsius de temperatura 
máxima, y el lunes 27 se llegó a 43.3 gra-
dos Celsius, con la que sumaron 12 días 
consecutivos con valores superiores a 40 
grados Celsius y se rompió el récord his-
tórico de abril de 1970, cuando la capital 
del estado acumuló 10 días con tempera-
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turas similares.  Cabe señalar que el mismo 26 de abril, las estaciones Motul, Mococha 
y Chocholá detectaron temperaturas máximas de 44 grados Celsius. 

Principales secuelas que se generan por las temperaturas en la piel

Llamas-Velasco y García-Díez (2010), mencionan que el aumento de la tempera-
tura podría incrementar la prevalencia de algunas patologías cutáneas; más personas 
padecerían piel sensible y una mayor xerosis cutánea por disminución de la humedad 
relativa. Las alteraciones de la función de la barrera cutánea aumentarían la gravedad y 
prevalencia de la dermatitis atópica.

La mayor proporción de radiación UVB que alcanza la superficie terrestre, unida 
a hábitos poblacionales de aumento de foto exposición, junto con una foto protección 
incorrecta, hacen esperables mayores tasas de cáncer cutáneo y de foto envejecimien-
to. Además, los hábitats de diversos vectores de patologías infecciosas están cambian-
do. Afrontar estos problemas, en caso de que se produjesen, será un reto para el der-
matólogo, que tendrá una importante labor de prevención, diagnóstico y tratamiento 
precoz de estas patologías.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud [OPS] (s/f) el Dengue, 
malaria y el mal de Chagas. Leishmaniasis, esquistosomiasis y fiebre amarilla. Chikun-
gunya, filariasis linfática, ceguera de los ríos y el virus del Nilo Occidental. Éstas son diez 
de las enfermedades transmitidas por mosquitos, moscas, vinchucas y otros insectos 
que ponen en riesgo la salud de 1 de cada 2 personas en las Américas.

En México, uno de los riesgos más importantes es el cáncer de piel que es origi-
nado, en gran medida, por el daño que causan las radiaciones solares, que daña las 
células y, por lo tanto, elevan la probabilidad de degenerar en cáncer de piel, como 
el caso del carcinoma basocelular, el epidermoide y el melanoma, que es un tipo de 
cáncer muy agresivo (García, 2023) 

Salazar (2023), menciona que en el estado de Yucatán los dermatólogos se ven 
preocupados por ampollas y llagas, originados por las altas temperaturas que se tienen 
en dicho Estado. afirman que los yucatecos no tienen la cultura de cuidarse la piel, mo-
tivo por el cual da origen a la aparición de estas lesiones, que en el peor de los casos 
puede llegar a desarrollarse y con el paso del tiempo convertirse en Cáncer en la piel.  
Por lo que, el dermatólogo Jorge Lozada Tuyub comenta, que se han presentado varios 
casos de salpullido y ampollas en la piel por la exposición prolongada al Sol, además 
de causar comezón y ardor, también puede producir lesiones, como llagas, pues por la 
picazón que produce la gente se rasca mucho. 

Según los cálculos de la Sociedad Americana Contra el cáncer (2023), el melano-
ma conforma solo el 1% de los casos de cáncer de piel, pero causa la gran mayoría de 
las muertes.

Dicha sociedad, comenta que, para el presente año, en Estados Unidos se diag-
nosticarán aproximadamente 97,610 nuevos casos de melanoma (alrededor de 57,120 
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en hombres y 39,490 en mujeres) y se calcula que morirán aproximadamente 7,990 
personas (5,420 hombres y 2,570 mujeres) a causa de melanoma. Cabe destacar, que 
las tasas de melanoma han aumentado rápidamente en las últimas décadas, pero esto 
ha variado según la edad. Entre los adultos a partir de los 50 años, las tasas aumentaron 
para las mujeres en alrededor de 1% por año de 2015 a 2019 mientras que para los 
hombres se mantuvieron estables.

El dengue y el mosquito  Aedes Aegypti están presentes en todo el continente 
menos en Canadá y Chile continental. En Uruguay no hay casos, pero sí mosquitos. 
Cerca de 500 millones de personas en riesgo en la región. La incidencia pasó de 16,4 
casos por 100 mil personas a 218,3 casos cada 100 mil entre 1980 y 2000-2010. En 
2013 (año epidémico) se registraron 2,3 millones de casos (430,8 cada 100 mil) y 1280 
muertes en el continente.

Según datos del Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN, 2020), en México 
se presentan más de 11 mil nuevos casos de cáncer de piel cada año y, aunque las per-
sonas mayores de 50 años son las más proclives a padecerlo, la exposición frecuente y 
prolongada a la luz solar natural o artificial, tener ojos, cabello y piel clara y contar con 
antecedentes de la enfermedad en la familia, son los principales factores de riesgo 
para desarrollarlo, independientemente de la edad.

Según la Secretaría de Salud federal (SSA), informa que durante la semana epide-
miológica 23 de la temporada de calor 2023, que comprende del 3 al 10 de junio, se 
notificaron 69 casos de golpe de calor asociados a temperaturas naturales extremas y 
dos defunciones a nivel nacional, una por golpe de calor y otra por deshidratación, las 
cuales ya están incluidas en el total en la temporada. Situación en la que el Estado de 
Yucatán se encuentra en la lista. Mismo en la que se reporta la defunción de seis perso-
nas por golpe de calor donde, tres murieron a causa de la tercera ola de calor extremo 
que azotó al país y tres durante la canícula que afecta a México en este julio, indicó la 
SSA.

Metodología 

a) Proceso de investigación 

La aplicación de una entrevista y una guía de observación para estudiar el impac-
to de las altas temperaturas en los ciudadanos de Mérida y su asociación con la defo-
restación es una estrategia importante por diversas razones.

La entrevista permite obtener información valiosa para que los ciudadanos ex-
presen sus percepciones y experiencias personales sobre el clima y la deforestación. 
Por otro lado, la guía de observación proporciona datos visibles sobre las condiciones 
ambientales y la presencia de árboles, transportes y comercios. Se considera un punto 
clave ya que puede ayudar a validar la información recopilada a través de lo visto y de 
lo que esta descrito en ella, al proporcionar evidencia clara se podrá conocer un poco 
más de como las personas de la presencia de áreas deforestadas o de la falta de árbo-
les en ciertas zonas de Mérida. 



|   ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN107

Lo anterior incidió en la comprensión de la forma en la cual las altas temperaturas 
afectan a los ciudadanos de Mérida en su vida cotidiana, como la salud, el bienestar y 
las actividades diarias. También se podrán obtener datos sobre las medidas de adapta-
ción que están tomando para lidiar con el calor. 

b) Instrumentos aplicados

El realizar entrevistas y elaborar una guía de observaciones puede aumentar la 
concienciación sobre el problema de las altas temperaturas y la deforestación en nues-
tra ciudad, motivara a los propios ciudadanos para ser más conscientes de los proble-
mas a medida que participan en el estudio.

Es importante involucrar a los ciudadanos en la investigación y recopilación de 
datos puede fomentar un sentido de responsabilidad y participación en la resolución 
de problemas ambientales. Esto puede llevar a una mayor cooperación y apoyo de la 
comunidad en las acciones futuras.

Las entrevistas y guía de observación proporcionaron una perspectiva con rela-
ción entre las altas temperaturas y la deforestación en Mérida, para la profundización 
de la problemática y, a su vez, a la implementación de soluciones efectivas y sosteni-
bles.

La entrevista estructurada contó con una totalidad de 22 preguntas abiertas, cla-
sificadas en 3 secciones y casa sección está alineada a la pregunta específica. Posee en 
el encabezado el nombre del instrumento, de igual forma contempla las generalidades 
del sujeto de estudio en el cual se integran los siguientes aspectos: lugar, fecha, hora 
de inicio, temperatura, sensación térmica, hora de finalización y responsable, para ver 
detalladamente el contenido ver (anexo A). 

La guía de observación fue de utilidad para complementar los datos recopilados 
a través de entrevistas. Al observar de manera sistemática el entorno físico y las activi-
dades en Mérida en relación con las altas temperaturas y la deforestación, se pueden 
validar y enriquecer los resultados cualitativos obtenidos en las entrevistas. Esta guía 
contó con un apartado en el encabezado el nombre del instrumento, de igual forma 
contempla las generalidades del sujeto de estudio en el cual se integran los siguientes 
aspectos: lugar, fecha, hora de inicio, temperatura, sensación térmica, hora de finaliza-
ción y responsable. De igual manera se tiene el concepto a observar, seguido de un sí 
y un no para llenar, finalizando con el apartado de observaciones, los ítems a observan 
serán tres con sus respectivos puntos. Para tener una mejor visualización de lo descrito 
ver (anexo B). 

c) Sujetos de estudio

Los instrumentos fueron aplicados a las personas de 18 a 45 años en el centro, el 
sur, el oriente, el poniente y el norte de la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Se realizaron un total de 30 entrevistas y las guías de observación fueron una por 
área o zona de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
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d) Propuesta de aplicación de instrumentos

Tabla 1. 

Clasificación de las entrevistas por zona de estudio
EDAD Oriente Sur Norte Poniente Centro

18 – 23 años 2 1 1 1 0

24 – 29 años 3 2 4 1 2

30 – 35 años 2 1 1 2 2

40 – 45 años 1 1 2 1 1

Total 8 5 8 5 5

Nota: Elaboración propia 

Tabla 2. 

Programación horaria para el monitoreo de la temperatura ambiental. 

Fecha: martes 24/10/2023 Hora: 12:00 pm 

Persona Zona Grados centígra-
dos Diferencia Aplicación

Jonathan SUR 32° C -0.8o 5

Yesly ORIENTE 34° C 1.2o 8
Eli PONIENTE 32° C -0.8o 5
Mari CENTRO 32° C -0.8o 5
Ale NORTE 34° C 1.2o 8

Total 32.8o C 30

Nota: Elaboración propia

Una vez analizada la información que se obtuvo del estudio efectuado, se puede 
establecer lo siguiente (figura 1).
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Figura 1. 

Afectaciones en la piel ocasionadas por las altas temperaturas según zona de la 
ciudad de Mérida, Yucatán.

 

Nota: Elaboración propia con datos obtenidos de las entrevistas. 

En el oriente, centro y norte se puede observar que la enfermedad en la piel más 
común causada por las altas temperaturas son las manchas con un total de 13 respues-
tas, en cambio en el sur la que más destaca es el salpullido con 2 respuestas y en el 
poniente son la rosácea y las manchas con 2 respuestas cada una. Cabe señalar que 
el oriente cuenta con 3 respuestas una es de salpullido, otra de rosácea y la última de 
hongos. En el sur se obtuvo la misma respuesta, solo que una fue se rosácea, otra de 
manchas y la final de hongos. Por otro, en el norte y poniente solo existió una respuesta 
de salpullido en cada área. Algo importante que se puede destacar, es que en el po-
niente, norte y centro no han detectado las personas enfermedades de la piel que sean 
ocasionadas por los cambios en la temperatura. 

 

RESULTADOS
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Figura 2. 

Principales síntomas que propician en las personas las altas temperaturas según 
zona de Mérida, Yucatán.

 

Nota: Elaboración propia con datos obtenidos de las entrevistas.

El síntoma que más se mencionó es el golpe de calor, en las cinco áreas se puede 
observar que se distingue entre las demás con un 17%. En cambio, la insolación tiene 
un gran reflejo en el oriente, sur, norte y poniente con un total de 9 respuestas. Le sigue 
el dolor de cabeza que solo aparece en el centro con dos respuestas de los entrevista-
dos del área y la deshidratación da de igual forma en el oriente, poniente y norte con 
una respuesta cada una de las áreas. Algo que se destacó, es que en el oriente no se 
obtuvo ninguna respuesta sobre el dolor de cabeza, en el sur no se obtuvo nada con 
el mismo y la deshidratación, en el poniente y el norte la opción de dolor de cabeza no 
recibió respuesta alguna; por último, el que tuvo 0 respuestas sobre la insolación y la 
deshidratación fue el centro (figura 2). 
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Figura 3. 

Grupos de población vulnerables por el incremento de la temperatura (calor), en 
la ciudad de Mérida, Yucatán.

 

Nota: Elaboración propia con datos obtenidos de las entrevistas.

Para el área del centro de la ciudad de Mérida, toda la población es afectada por 
el calor, pero en el oriente y el poniente son los adultos mayores los que consideran 
mayor afectación. Pero los niños no se quedan atrás ya que en el norte y el poniente 
son el grupo más vulnerable. Pero para el sur los que más se ven vulnerables son los 
trabajadores porque desempeñan trabajos al aire libre también están más expuestas a 
los efectos de calor. 

Es importante destacar que todos los pobladores se afectan por el calor ya que 
las personas mayores, las muy jóvenes y aquellas con enfermedades crónicas son las 
más susceptibles. Sin embargo, el calor puede afectar incluso a las personas jóvenes y 
sanas si realizan actividades físicas intensas cuando el calor es más intenso en horas de 
la tarde o al medio día. 

Resultados de la guía de observación

Analizar los impactos de las altas temperaturas en los residentes de Mérida y su 
relación con la deforestación es fundamental para comprender y abordar los proble-
mas ambientales y de salud en la región. Aquí hay algunos puntos clave a considerar 
en este análisis:

Las altas temperaturas pueden aumentar el riesgo de enfermedades relaciona-
das con el calor, como insolación, agotamiento por calor y deshidratación. Impacto en 
grupos vulnerables. Los niños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas 
pueden ser más vulnerables a los efectos negativos del calor extremo. 
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CONCLUSIONES

Las altas temperaturas pueden contribuir a la formación de ozono y otros conta-
minantes del aire, afectando la calidad del aire y exacerbando los problemas respira-
torios. 

La deforestación reduce la cantidad de árboles que regulan la temperatura y brin-
dan sombra. Esto puede contribuir a temperaturas locales más altas. 

Integración de estrategias de diseño urbano que promueven la eficiencia energé-
tica y reducen la dependencia de sistemas combustibles. 

Implementar y hacer cumplir regulaciones para reducir la deforestación y promo-
ver prácticas de manejo forestal sostenible. Por lo tanto, el análisis de los impactos de 
las altas temperaturas en Mérida y su relación con la deforestación enfatiza la necesi-
dad de considerar aspectos tanto ambientales como de salud pública. Las soluciones 
deben ser integrales, abordar las causas profundas y promover medidas sostenibles de 
mitigación y adaptación al cambio climático.

La investigación sobre los efectos de las altas temperaturas en la población de 
Mérida y su relación con la deforestación ha arrojado importantes resultados que resal-
tan la importancia de abordar este problema. A partir de los resultados obtenidos se 
pueden extraer las siguientes conclusiones:

Las temperaturas en Mérida aumentaron significativamente afectando negativa-
mente la salud de las personas. Las altas temperaturas se asocian con un mayor riesgo 
de insolación, deshidratación y otros problemas de salud, especialmente en grupos 
vulnerables como niños, ancianos y personas con afecciones médicas crónicas.

Los resultados muestran un vínculo claro entre las altas temperaturas y la defo-
restación en Mérida. La pérdida de áreas forestales ha contribuido al aumento de la 
temperatura local al reducir la capacidad de la vegetación para proporcionar sombra y 
regular el clima. Además, la deforestación tiene un impacto negativo en la calidad del 
aire y su capacidad para absorber dióxido de carbono, contribuyendo al calentamiento 
global. 

La deforestación también tiene un impacto significativo en la biodiversidad de la 
región. La pérdida de hábitat forestal ha provocado la pérdida de especies nativas y 
ecosistemas alterados, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para la sosteni-
bilidad ambiental y la calidad de vida de los residentes de Mérida. 

Es necesario desarrollar estrategias efectivas para detener la deforestación, pro-
mover la reforestación e implementar prácticas sostenibles. También es importante 
concienciar al público sobre la importancia de proteger los recursos naturales y adop-
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tar estilos de vida más sostenibles.

Por lo tanto, los resultados resaltan la necesidad urgente de abordar el vínculo en-
tre las altas temperaturas y la deforestación en Mérida. Tomar medidas concretas para 
combatir la deforestación y mitigar los efectos del cambio climático es esencial para 
proteger la salud de las personas y el medio ambiente para las generaciones futuras. 
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ANEXOS

ANEXO A
Entrevista estructurada 

Lugar:                                               Fecha: Responsables:  
Hora de inicio: Hora de finalización: 

Temperatura:                                   Sensación Térmica:

Sección 1
 
1. ¿Usted conocer algún programa que estimule la reforestación en la ciudad de Mérida?  
2. ¿En su vivienda usted tiene árboles frutales, de decoración y/o de sombra?  
3. ¿De qué manera se informa sobre las acciones para prevenir enfermedades como paludismo, dengue y 
otros? 
4. ¿Sabe cómo aprovechar el agua de lluvia para beneficio familiar y de la vegetación de tu vivienda? 
5. ¿En su colonia o fraccionamiento se han realizado brigadas de concientización ambiental? 
6. ¿Tiene conocimientos de cómo realizar composta?
 
Sección 2 
7. Por donde vive, ¿Existen áreas verdes que tengan un cuidado de manera cotidiana? 
8. ¿Se están tomando medidas para combatir la deforestación en Mérida, Yucatán? ¿Cuáles?  
9. ¿Cuál es su percepción sobre las áreas verdes y los parques en Mérida? ¿Crees que se han visto afectados 
por la deforestación? 
10. ¿De qué manera cree que afecta la deforestación en el cambio de temperatura que se vive día a día en la 
ciudad?  
11. Usted, ¿Ha contribuido de forma positiva para realizar un cambio en su región? ¿Qué acciones llevo a 
cabo? 
12. ¿Le gusta los árboles?  ¿Por qué? 
13. ¿En el parque de su colonia existen una variedad de árboles?  
14. Si su respuesta es no ¿Qué sugiere?   
 
Sección 3 
15. ¿Cómo ha afectado personalmente a su salud el clima cálido de Mérida?  
16. ¿Cuáles son los síntomas o problemas de salud que ha experimentado como resultado de las altas tem-
peraturas?  
17. ¿Cómo se protege del calor extremo durante los meses más calurosos? 
18. ¿Ha tenido que buscar atención médica debido a problemas de salud causados por el calor? 
19. ¿Cuáles considera que son los grupos de población más vulnerables a los efectos del calor en Mérida? 
20. ¿Cree que las autoridades locales están tomando medidas adecuadas para abordar los problemas de 
salud relacionados con el calor en la ciudad? 
21. De acuerdo a su punto de vista, ¿Cree que las altas temperaturas puedan poner en riesgo más de una 
vida? ¿Por qué? 
22. ¿Qué problemas en la piel ha presentado debido a las altas temperaturas?
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ANEXO B. Guía de observación 
Lugar:                                             Fecha: Responsables: 

Hora de inicio:                               Hora de finalización: 
Temperatura:                                Sensación Térmica:

Concepto SI NO OBSERVACIONES

ÁRBOLES

Áreas disponibles para plantar un árbol.    

Área verde cercana con árboles.

Árboles frutales.

Árboles que brinden sombra.

Plantas decorativas. 

FLUJO VEHICULAR

Bicicletas.

Motos

Camiones

Vagonetas / combis

Automóviles 

COMERCIOS

Lavanderías

Comercios de comida.

Panaderías.

Naves Industriales.

Tiendas de conveniencia

Oxxo 

Farmacias 

Superes
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