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 XIX COLOQUIO SOBRE CULTURA, HISTORIA E IDENTIDAD  

DEL SUR DE SONORA 

 

ñLa Integraci·n  Econ·mica  para  el  Desarrollo   Municipalò 

 

A realizarse los días Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de noviembre de 2017, en el 

Auditorio de la Unidad Regional Sur, edificio ñDò, en Navojoa, Sonora.  (Inauguraci·n  

Miércoles  a las 9:30 a.m.) 

La Universidad de Sonora, la División de Ciencias Económicas y Sociales a través del 

Departamento de Ciencias Económico Administrativas así como el Cuerpo Académico 

Desarrollo Regional y Competitividad, la Academia de Economía y Negocios 

Internacionales en Coordinación con el Depto. De Ciencias de la Salud, Campus Cajeme de 

la Unison y el H. Ayuntamiento de Navojoa. 

CONVOCAN 

A investigadores, profesores, estudiantes, cronistas pertenecientes a organismos públicos y 

privados relacionados con los objetivos del Coloquio, a participar como asistentes o 

ponentes. 

1. OBJETIVOS:  

 

a) Fomentar la investigación y exposición de conocimientos relativos a la cultura, historia y 

desarrollo de la región yaqui-mayo-guarijío en el sur del Estado de Sonora, que 

determinan la identidad de sus comunidades, ciudades y territorios. 

b) Fomentar la investigación y la exposición de los aspectos sociales, políticos y económicos 

actuales del entorno en el sur  del Estado de Sonora 

c) Crear un espacio para la divulgación del acervo cultural. 

 

2. EJES TEMÁTICOS:  

 

La Administración y su impacto en Competitividad  

Sustentabilidad y medio ambiente  

Cultura y Sociedad  

Desarrollo Regional  

Contabilidad 

Administración 
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Finanzas y Políticas Públicas para el Crecimiento Económico Municipal  

Problemática indígena  

Salud  

Nutrición 

Educación 

Mercadotecnia  

Negocios  

Turismo 

Historia 

 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN COMO PONENTES:  

 

Ponencia producto o avance de investigación, que deberá contener: 

o Nombre de la ponencia 

o Autor (s) de la ponencia 

o Resumen - resume el contenido del artículo, máximo 300 caracteres 

o Palabras clave 5 máximo 

o Introducción  

o Planteamiento del problema 

o Antecedentes 

o Justificación 

o Objetivos 

o Referencias Teóricas 

o Metodología  

o Resultados  

o Conclusiones y propuestas 

o Citar en forma APA (generado a través del procesador Word) 

o Apéndices 

o Anexos 

Las ponencias deberán ajustarse a las especificaciones establecidas en la plantilla diseñada 

para este fin y disponible en la página web http://memoriascoloquiosurson.com/ y  su 

contenido tener las características de ser pertinente, relevante, original, que tenga aportación 

y de  calidad. 

 

4. REGISTRO, FORMA Y TIEMPO PARA LA PRESENTACION D E LAS 

PONENCIAS 

Las ponencias deberán tener un mínimo de 10  y como máximo 20 cuartillas, caracteres en 

letra Times New Roman  # 12, a 1.5 de espacio. Podrán participar  en cada ponencia hasta 4 

autores y no más de  3 ponencias por autor. 

 

El registro y entrega de ponencias se realizará en las oficinas del Programa de Estudios 

Regionales del Sur de Sonora, de la División de Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad 

Regional Sur de la Universidad de Sonora, con el Dr. Francisco Espinoza Morales, ubicado 

en el cub²culo FC110, en el edificio ñFò de la Unidad Regional Sur, a trav®s de archivo de 

Word y enviarlo al E-mail coloquio@navojoa.uson.mx    o bien   fespinoz@navojoa.uson.mx. 

 

http://memoriascoloquiosurson.com/
mailto:coloquio@navojoa.uson.mx
mailto:fespinoz@nacojoa.uson.mx
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Fechas importantes: 

 

Límite de envió de ponencias en extenso 6 de noviembre de 2017, mismas que se remitirán 

al Comité de Arbitraje para su dictamen de aprobación. 

Envió de dictamen de revisión de ponencia del 15  al 20 de noviembre 2016. 

Presentación de ponencias 22 y 23 de noviembre 2016 (Programa anexo) 

La presentación se hará con apoyo en Power Point en un tiempo de 10 minutos y 3 minutos 

para preguntas y respuestas. 

 

5. DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS  

Se entregarán reconocimientos a asistentes y ponentes, un CD con registro ISSN 2007-8897 

a los ponentes y adicionalmente se publicará la memoria del coloquio en medios 

electrónicos en diciembre de 2017.  www.memoriascoloquiosurson.com 

 

6. IM PREVISTOS 

Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Academia y Cuerpo 

Académico de Economía. 

 

 
 

ATENTAMENTE 

 

ñEL SABER DE MIS HIJOS HARA MI GRANDEZA 

 

Navojoa, Sonora, a 13 de febrero de 2017. 

 

http://memoriascoloquiosurson.com/ 
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XXI  COLOQUIO  SOBRE CULTURA, HISTORIA E IDENTIDAD  

DEL SUR DE SONORA 

 
ñLA INTEGRACIčN  ECONčMICA  REGIONAL PARA  EL  DESARROLLO MUNICIPALò 

 

21 años generando investigación para 

conocer nuestra Cultura, comprender la Historia y 

Valorar la identidad del sur de Sonora 

 

PROGRAMA 
                          

 

 

 

 

22, 23 y 24 de noviembre del 2017 
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Miércoles 22 de noviembre de 2017.                        Jueves 23 de noviembre de 2017. 

 
08:00- 09:30 Entrega de gafete y material  

 

09:00-10:30 

 

Instalación de las Mesas de  

presentación  de ponencias  

09:30- 10:00 Inauguración y entrega de 

reconocimientos: 

 

10:30-11:30 

 

Conversatorio sobre los Jesuitas en el 

Noroeste de México:  

Cronistas de Sonora y Sinaloa 

Moderador: Dr. Raúl Dennis Rivera 

Nicolás Vidales Soto 

Ernesto Gática Moreno 

10:00-11:30 Conferencia Magistral: Modelos 

de Ecuaciones Estructurales para 

los estudios regionales: 

Identificación, especificación y 

ponderación en SPSS y AMOS. 

Por el Dr.  Cruz García Lirios de 

la UNAM 

11:30 ï 12:30 Presentaci·n del libro ñAcceso a la 

información Pública en el Estado de 

Sonoraò, de Dra. Leticia Mar²a 

González Velásquez y presentado por 

Dra. María del Rosario Molina. 

Moderador Dr. Francisco Espinoza 

Morales 

11:30 ï 12:30 Presentación de los Libros: 

ñEmpresarios, empresas y 

actividad agrícola en el norte de 

México: siglo XXI", 

Coordinadores, Ana Isabel 

Grijalva Díaz y Juan José Gracida 

Romo. Presentadores: Dr. Raúl 

Dennis Rivera 

12:30 ï 14:00 continuación de las Mesas de  

presentación  de ponencias  

 

12:30 ï 13:00 Receso Comida rápida 14:00 -14:30 Reunión plenaria de análisis de los 

resolutivos de las mesas de trabajo 

13:00 ï 15:00 

 

Mesas de  presentación  de 

ponencias   

14:30 ï 15:00 Comida, Festival Cultural y 

Clausura. Edificio principal 

 

 

 

Viernes 24 de noviembre Visita al Museo de Sitio Tehuelibampo 

Salida Universidad de Sonora, a las 08:30 
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TABLA DE PONENCIAS  

 INDICE  Pág. 

1 Consumo de drogas en una comunidad universitaria del sur de Sonora.-

Laura Janeth Lucero Cabanillas, Sebastián Navarro Leyva, Mara Soraya 

Rodr²guez Evaristo, V²ctor Silva Velarde Y Rene Soto Encinaséééé 

 

 

é13-18 

2 Correlación entre el nivel educativo y el uso de drogas en habitantes de 

una colonia vulnerable.- Dulce Yesenia Martínez Villalobos, Katia 

Adilene Guzmán Blanco, Martha Saraí Mares Castro, Samuel Jacobo 

Murillo Quintana Y Sergio Zazueta Ortizééééééé....................... 

 

 

 

é19-28 

3 El consumo de la gallina pinta entre alumnos universitarios: ¿significados 

saludables?.- Marcela García Moreno, Ericka Alejandra González Fornes 

Y Gloria Mar²a Romero Vel§squezééééééééééééé......... 

 

 

é29-35 

4 Investigación de mercados con los estudiantes de educación media 

superior de la comunidad de villa Juárez, sonora México. Para el 

lanzamiento de un jabón artesanal.- Daniel Paredes Zempual, M.A.D.N. 

Viridiana Macías Vargas, L.A. Ana Lidia Ortiz Morales y L.A. Ícela 

Guadalupe Terán Campoyééééééééééééé....................... 

 

 

 

 

é36-57 

5 Prevalencia de hipertensión arterial en población con diabetes mellitus en 

una colonia vulnerable de cd. Obregón.- Lozano-Rodríguez A, 

Yocupicio-Hernández D, Campoa-Félix J, Chávez-Salas J. y Obregón-

Navarro Aééééééééééééééééééééééééé 

 

 

 

é58-67 

6 Las familias del área rural y los significados hacia la obesidad y la 

diabetes mellitus.- Castro Valenzuela Arely Alejandra, Domínguez 

Hernández Nadia Daniela, Esquer Vejar Andrea Abigail y Luna Morales 

Mar²a Fernandaéééééééééééééééééééééé... 

 

 

 

é68-75 

7 Estudio de comunidad en colonia de ciudad obregón, sonora.- Alicia 

Sarahy Martin de Campo Navarro, Yenisel Carolina Valdez López, 

Ricardo Antonio Marentes Patrón y Pablo Medina 

Quevedoééééééééééééééééééééééééé. 

 

 

 

é76-92 

8 Desarrollo global y desarrollo local, análisis del periodo 2006-2015.- Dr. 

Ra¼l Dennis Riveraéééééééééééééééé..................... 

 

é93-113 

9 Investigación de mercados para conocer la opinión de la comunidad de 

ciudad obregón acerca de una nueva salsa elaborada a base de chiltepín.-

M.A.D.N. José Christian Arias Herrera, C. Oscar Daniel Palafox Juárez y 

C. Santos Inocente Alc§ntar Bacaseguaéééééééééééé...... 

 

 

 

é114-130 

10 Evaluación de los hábitos alimenticios de los alumnos de una preparatoria 

del medio suburbano, en el sur de sonora.- Marbella Cazares Millán y 

Jes¼s Abraham Jim®nez Barreraséééééééééééé................ 

 

 

é131-137 

11 Prevalencia de lumbalgias en trabajadores agrícolas del valle del yaqui.-

Vidaurri Romero K. P., Yepiz Carrillo B. A. y  Reyes R²os A.Lééé...... 

 

é138-145 

12 Enfermedad respiratoria entre fumadores de una colonia suburbana en 

Cajeme, riesgo de salud.- Marissa Armida Vásquez Gaxiola, Gustavo 

García Morales, Carlos Eduardo Astorga Haro, Fernando Pacheco 

C·rdoba y Carlos Corona L·pezééééééééééééééé..... 

 

 

 

 

é146-150 
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13 Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en niños menores a 12 

años en una colonia urbana en ciudad Obregón.- Ana Luisa Escobar 

Morales, Kassandra Apodaca Coronel, Cesar Omar Beltrán Osuna, José 

Antonio L·pez Hern§ndez, Cinthia Paredes Valdezéééé.................... 

 

 

 

é151-155 

14 Preferencia alimentaria entre alumnos universitarios; tradicionales o 

hegemónicos.- Campa Galaviz Arleth Jacqueline, Félix Jacobo Virgen 

Patricia, Hurtado Bojórquez Rubén Alejandro y Rivera Gausin Ileana 

Itzeléééééééééééééééééééééééé............. 

 

 

 

é156-163 

15 Efecto de la calidad del sueño en el remordimiento académico de 

universitarios del sur de sonora.- Karely García Urías., Grisel  García 

Jacobo,Vivian Torres Medrano, Fernanda Borbón Valenzuela y Xadani 

Lauterio Sotoééééééééééééééééééééééé... 

 

 

 

é165-183 

16 Estado nutricional, estilo de vida de alumnos de nuevo ingreso en la Lic. 

De ciencias nutricionales.- Cabrera Romero Millie Gabriela, Encinas 

Armenta Claudia Nicole, Martínez Corral Dulce Miroslava, Silva y 

Bojórquez Dulce Esmeraldaéééééééééééééééééé 

 

 

 

é184-197 

17 Facilidades estratégicas.- Rosario Isabel Esquer Castroééééééé..  é198-207 

18 Planificación estratégica en tortillerías.- Jes¼s Dinora Gastelum Parraé. é208-223 

19 Planeación fiscal.- Brenda Alejandra Villegas Moralesééééééé. é224-231 

20 Impacto que tiene el empleado Navojoense, conocer la ley federal del 

trabajo.- Karen Lizbeth Rivera Figueroaééééééééééééé 

é232-242 

21 Métodos de costeo en las empresas.- Karla Aracely Tepuri Figueroaéé é243-254 

22 Seguridad social en las empresas de Navojoa.- Jesús Isidro Rosas Rosas, 

Francisco Espinoza Moraleséééééééééééééééééé 
 

é255-265 

23 Inventario de las pymes de Navojoa.- Mar²a Daniela Garc²a Tepuriéé.. é266-274 

24 Estrategias fiscales.- Mar²a Gabriela Villalobos Reyesééééééé..  é275-285 

25 Realidad laboral de los universitarios en México.- Tania Libertad 

Boj·rquez Guti®rrezééééééééééééééééééééé 

é286-312 

26 Nuevo modelo de factura electrónica CFDI 3.3.- Idelfonso Salazar 

Corralesééééééééééééééééééééééééé... 

é313-330 

27 Timbrado de nómina y sus beneficios.- Edith Magaly Ruiz Contreras, 

Francisco Espinoza Moraleséééééééééééééééééé 

 

é331-337 

28 Facturación electrónica, importancia y requisitos.- Kariana Azucena Ruiz 

Moroyoquiééééééééééééééééééééééé..é 

é338-350 

29 El impacto de la tecnología en la contabilidad.- Karla María Pérez Ibarra, 

Edgar Alberto Espinoza Zallasééé.éééééééééééé...... 

 

é351-366 

30 Administración de recursos humanos.- Karla Abigail Vega Perazaééé é367-375 

31 La importancia de las finanzas en las MIPYMES de la región del Mayo.- 
Juan Alberto Valenzuela Cotaééééééééééé..ééééé... 

é376-391 

32 Participación en las utilidades de la empresa.- Jesús Guadalupe López 

Ledesmaééééééééééé..éééééééééééééé 

 

é392-407 

33 Planeación fiscal.- Juan Daniel Vega Moralesééééééééééé é.408-416 

34 Tributación en el régimen de incorporación fiscal.- Samantha Alejandra 

Valenzuela Domínguezééééééééééé..éééééééé. 

 

é417-432 

35 Régimen de incorporación al seguro social.- Dulce Mar²a Meraz Tapiaé é433-445 
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36 El estrés laboral en las organizaciones.- Mar²a Fernanda Vega Parraéé.. é447-463 

37 Factores de riesgo en la seguridad de docentes universitarios.- Frida 

Leticia Félix Corral, Itzel Rosario Lara Palomares, Dulce Berenice 

Arellanes Nieblas y Angélica María Rascón Larios. éééééééé.. 

 

 

é464-482 

38 Percepción del riesgo laboral en carnicerías.- Apodaca Reyes Manuel 

Francisco, Borbolla Armenta María De Los Ángeles, Duarte Olivas Itzel 

Alondra, Gaxiola Mendivil Marisol Y Mis Itza Adrián Alainééééé 

 

 

é483-509 

39 Percepción al riesgo laboral en microempresas comercializadoras de 

pescado y mariscos.- Jazmín Alejandra García Martínez, Karina 

Guadalupe Moreno Preciado, Mayra Elvira Quezada Cota y Gabriela 

Abigail Zúñiga Ruiz. ééééééé.ééééééé.éééééé 

 

 

 

é510-535 

41 Prevalencia de ansiedad en alumnos de la licenciatura en enfermería de 

una universidad del sur de sonora.- Fernanda Treviño Cervantes, Mayrela 
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CONSUMO DE DROGAS EN UNA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE 

SONORA. 

  

Laura Janeth Lucero Cabanillas, Sebastián Navarro Leyva, Mara Soraya Rodríguez Evaristo, 

Victor Silva Velarde, René Soto Encinas 

Resumen 

Se realizó un estudio con el  objetivo de obtener la prevalencia del consumo de drogas en la 

Universidad de Sonora (UNISON)  Campus Cajeme mediante una encuesta a 100 estudiantes 

de dicha universidad. El tamaño de la muestra se determinó por muestreo aleatorio 

estratificado. La prevalencia del consumo de algún tipo de droga entre todas las licenciaturas 

fue de 0.46, en donde la droga con mayor consumo es el cannabis 60%, seguido de alcohol 

56%, tabaco 27%, cocaína 1%, hongos 1%, y antidepresivos 1%. 

Palabras Clave:

UNISON     Cajeme,      Drogas, 

Estudiantes,  Cannabis 

Introducción 

Se llevó a cabo un estudio transversal en la comunidad estudiantil de la UNISON Campus 

Cajeme acerca del consumo de drogas, con el propósito de determinar la prevalencia de 

estudiantes que consumen drogas.  

Planteamiento del problema 

El consumo de drogas y las adicciones son un grave problema social debido a los problemas 

de salud que producen en los consumidores. Este inconveniente se presenta comúnmente en 

las universidades de México y el mundo. 
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Antecedentes 

Herrera-Vázquez (2004)1 afirma: El 60% de los varones inician el consumo de alcohol en 

promedio a los 17 años, y el 40% inicia el uso de tabaco a los 18 años. Las mujeres inician 

el consumo de alcohol y tabaco en promedio un año después. El uso de otras drogas ocurre a 

los 19 años en promedio en 5% de las mujeres y 13% de los hombres. Los estudiantes 

usuarios de alcohol o tabaco, o ambos, presentan mayor riesgo de iniciar el uso de otras 

drogas que los no usuarios (RR=6.72; IC 95%=4.13-10.93). 

La encuesta nacional de adicciones en el 2003 muestra que 71.3% de los jóvenes en este 

grupo de edad (18ï29 años) ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida mientras 

que 52.5% lo ha hecho al menos una vez durante el último mes2. 

Díaz Martinez (2008)3 dice: ñla prevalencia de consumo riesgoso de alcohol (CRDA) durante 

el año 2007 es de 11. 1% para las mujeres y 18.4% para los hombresò. Dicha situaci·n es 

más frecuente en los estudiantes de nuevo ingreso, ya que el CRDA disminuye en los 

estudiantes de mayor edad y los estudiantes casados. 

Los usuarios de drogas presentan con mayor frecuencia problemas psicológicos (33.8%) 

asociados al consumo, seguidos por problemas sociofamiliares (25.9%)4. Siendo los usuarios 

de heroína, cocaína, sedantes e inhalables quienes reportan un mayor porcentaje en estas 

áreas. 

Justificación 

 Esta investigación busca determinar la proporción de estudiantes que consumen drogas en 

la UNISON Campus Cajeme. La información recopilada acerca del consumo de drogas en el 

campus permitirá a las autoridades diseñar e implementar programas de intervención que 

disminuyan dicha problemática, así como los trastornos secundarios a ella, contribuyendo a 

la mejora de la salud de la comunidad estudiantil. Los beneficios de este proyecto involucran, 

además, una mejora en el desempeño escolar de los estudiantes, disminuyendo posiblemente 

el índice de reprobación y de deserción. 

Objetivos 

Determinar la prevalencia de alumnos que consumen drogas en la UNISON campus Cajeme. 
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Metodología 

El estudio es de tipo cuantitativo, con un diseño transversal, observacional, retrospectivo y 

descriptivo. Las variables utilizadas  fueron estudiantes de la Universidad de Sonora Campus 

Cajeme y Consumo de drogas, ambas cualitativas dicotómicas. El tamaño de la muestra se 

determinó por muestreo aleatorio estratificado. El estudio se realizó mediante una encuesta a 

alumnos de las cinco carreras que imparte la  Universidad de Sonora Campus Cajeme: 

Licenciatura en Medicina, Licenciatura en Psicología de la Salud, Licenciatura en Ciencias 

nutricionales, Licenciatura en Enfermería y Químico Biólogo Clínico, de la cual se 

seleccionaron un total de 100 personas como muestra. El tamaño muestral correcto 

corresponde a 75 personas, cantidad obtenida mediante la fórmula para el cálculo del tamaño 

de muestra de diferencias de proporciones. Sin embargo, se agregó una cantidad de 25 

personas para obtener resultados más precisos. Se formó un estrato por cada licenciatura 

seleccionada. Después, se prosiguió a entrevistar a los estudiantes  de cada estrato. Toda 

persona participante fue informada previamente sobre lo que implicaba el proyecto, así como 

el nivel de participación que tendrían en él; se dio una explicación oral sobre la protección 

de  la identidad del participante utilizando sus datos solo con fines de investigación y se 

garantizó que la información obtenida no sería distribuida ni utilizada por terceros sin previo 

consentimiento. Los datos se ingresaron a una base en Excel (Microsoft Office for Windows 

10), donde posteriormente se realizaron las estadísticas descriptivas (medias) y el cálculo de 

prevalencia del consumo de drogas. 

 

Resultados  

De los individuos encuestados  fueron 58 mujeres y 42 Hombres. Los individuos tuvieron 

una edad promedio de 20.34 años, las edad mínima y la máxima, es de 18 y 27 años. Las 

variables utilizadas en este estudio de serie de casos son la existencia de consumo de droga 

y estudiantes pertenecientes a la universidad de Sonora. La prevalencia del consumo de algún 

tipo de droga en todas las licenciaturas en la Universidad de Sonora Campus Cajeme es de 

0.46 (fig. 1). En donde la droga con mayor consumo es el cannabis 60%, seguido de alcohol 

56%, tabaco 27%, cocaína, hongos, antidepresivos 1% (fig 2). 
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Datos obtenidos de entrevista a estudiantes de UNISON Campus Cajeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de entrevista a estudiantes de UNISON Campus Cajeme 

De los 100 encuestados se obtuvo que  41 individuos alguna vez han consumido algún tipo 

de droga, en donde 9 consideraron que el consumo de esta puede influir en su desempeño 

escolar.  

La licenciatura que presenta mayor número de consumidores de drogas es Nutrición, donde 

77% de los estudiantes consumieron algún tipo de droga y en segundo lugar se encuentra 

Fig. 2 
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Químico Biólogo Clínico con 66%; En cambio la licenciatura con menos consumidores es 

enfermería con 26%  de consumidores. (fig. 3). 

 

 

 

Datos obtenidos de entrevista a estudiantes de UNISON Campus Cajeme 

 

 

 

Conclusión 

En conclusión los resultados indican que el 46% de los estudiantes de UNISON Campus 

Cajeme consumen algún tipo de droga. Consideramos estos datos como un signo de alarma 

en la comunidad estudiantil y esperamos que estos datos puedan utilizarse para realizar 

acciones de prevención  con respecto al  actual y  futuro consumo de drogas entre los 

alumnos. 
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CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL EDUCATIVO Y EL USO DE 

DROGAS EN HABITANTES DE UNA COLONIA VULNERABLE.  
 

Dulce Yesenia Martínez Villalobos 

Katia Adilene Guzmán Blanco. 

Martha Sarahi Mares Castro 

Samuel Jacobo Murillo Quintana  

Sergio Zazueta Ortiz 

Resumen 

Introducción:  El nivel educativo ejerce influencia sobre el consumo de sustancias aditivas, 

que prevalece más comúnmente entre los adolescentes  y es una de las problemáticas que 

más afectan a la sociedad,  debido a que ocasiona diversos efectos negativos tanto en la 

integridad de los consumidores así como también en su familia y amigos.  

Objetivo:  Determinar la correlación entre el nivel educativo de los habitantes de la colonia 

Cajeme y el consumo de drogas de dicha comunidad para establecer medidas de intervención 

educativa que permitan disminuir los valores de consumo de drogas en tal población. 

Metodología: Para esto se utilizó un estudio tipo de estudio Mixto, descriptivo, con diseño 

metodológico transversal, retrospectivo. Donde se aplicó una encuesta en la Colonia Cajeme 

a 37 participantes. El instrumento fue elaborado por los autores y consistió en 2 apartados, el 

primero sobre los datos personales y en relación con el nivel educativo y el segundo con el 

consumo de drogas. El análisis de la información se realizó a través del software Statistical 

Package for the Social Sciencies (SPSS). Versión 20 y del programa Microsoft Excel 

mediante la elaboración de tablas y gráficos. 

Resultados: Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.1095 entre el nivel de estudio 

alcanzado por los individuos y la edad en la que iniciaron con el consumo de cualquiera de 

las sustancias adictivas, el cual se plantea como una correlación positiva.  

Conclusión: Dado que el valor del coeficiente de correlación resulta ser bajo, nos habla de 

una correlación positiva débil que nos plantea que probablemente cuando aumenta la edad 

de inicio de consumo de drogas aumenta el nivel alcanzado, a lo cual se propone la 

elaboración de otra investigación que aborde el tema.  

Palabras Clave: Nivel educativo, Drogas, Adictivos, Edad, Efectos Secundarios. 
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Introducción 

El consumo y abuso de drogas es un gran problema de salud pública, para todas las 

comunidades, pues produce preocupantes efectos de morbilidad y mortalidad, así como 

efectos negativos en los consumidores, su familia y la sociedad. Actualmente el consumo de 

drogas se inicia en la adolescencia, con los amigos en la escuela o en la familia. Por lo tanto 

podemos observar en nuestras comunidades el gran consumo de drogas que prevalece más 

comúnmente entre los jóvenes, sin embargo no es extraño observar a niños que también 

realicen dichas prácticas, siendo estas edades factores altamente vulnerables a la atracción de 

dichas sustancias, lo cual lleva a desencadenar una serie de alteraciones tanto físicas, 

psicológicas y sociales, así como el desarrollo de diversas patologías. (DGPNSD, D. 2014)  

Una constante que persiste en la gran mayoría de los casos es una mala información al 

respecto, así, diversos autores defienden la existencia de una correlación bastante clara entre 

el nivel de estudios y el consumo de drogas, considerando el nivel educativo un factor ñclaveò 

aunque otros componentes derivados de ciertos estatus socioeconómicos ejercen influencia 

sobre dichas conductas de consumo. 

Planteamiento del problema  

En el 2016 en el estado de sonora, entre los joven entre los 15 y 19 años de edad se presentaba 

un 40.8% que entraba en los rangos de comienzo de consumo de drogas ilícitas, así como los 

jóvenes de 10 a 14 años se presentan en un 29%, siendo entre las drogas con mayor demanda 

entre los jóvenes se encuentra la marihuana en un 92.9%, cocaína en un 39.2%,  

metanfetaminas en un 28.6% y benzodiacepinas en un 23.5%. (INEGI. 2015) 

Por otro lado si observamos la situación en educación que se presenta en Sonora, el grado 

promedio de escolaridad de la población de 15 años (y más) es de 10.0, lo que equivale a 

primer año de educación media superior. La población de 15 años (o más) tiene 9.2 grados 

de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. 

(Centros de Integración Juvenil A.C.)  

Por lo tanto al analizar los datos anteriores se puede visualizar un alto índice tanto de 

drogadicción como de bajos niveles educativos, a lo cual muy comúnmente se le otorga una 
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amplia relación con el consumo de drogas, por lo que nos llegamos a plantear: ¿Cuál es la 

correlación entre el nivel educativo alcanzado por los habitantes de la colonia Cajeme 

y el uso de drogas en los miembros de dicha comunidad? 

Antecedentes 

La drogadicción es un problema que está presente en todas las clases sociales y culturales 

contemporáneas. El problema del abuso de sustancias psicoactivas especialmente en niños y 

jóvenes debe llamar fuertemente la atención a las autoridades, la colectividad en general y 

especialmente a padres y maestros.  

Después de los padres, son los maestros quienes están más tiempo con los niños o jóvenes. 

Como parte del entorno ambiental inmediato de los estudiantes, ñla escuelaò (incluyendo el 

ambiente escolar, las directrices y programas escolares, y el personal docente y no docente), 

puede ser una influencia positiva o negativa para la conducta de los estudiantes en lo referente 

al consumo de drogas. 

El nivel educativo en general es un factor altamente asociado con la conducta del consumo 

de drogas. Existe una correlación entre el bajo nivel educativo y la mayor probabilidad de 

uso de drogas a lo largo de todo el ciclo del consumo. 

Algunas de las investigaciones consultadas tratan de dilucidar la relación entre el nivel de 

estudios y la frecuencia y cantidad del consumo. De acuerdo con Casswell et al. (2003), los 

jóvenes varones neozelandeses de 18 años con mayor nivel educativo bebían 

significativamente con menor frecuencia (comparación de medias: Ȥ0,44) que sus compaȤ

ñeros con menos estudios, si bien esa correlación no se daba entre las mujeres, ni en edades 

posteriores. Además, las personas con mayor nivel educativo bebían en menor cantidad, al 

margen de su sexo y edad. Según Huckle et al. (2010), habría una correlación directa entre 

el nivel de estudios, por un lado, y la frecuencia y cantidad de consumo de alcohol, por otro. 

En los estudios consultados que examinan la influencia del nivel de estudios en las pautas 

adolescentes de consumo de drogas coinciden en señalar que tales conductas están ampliaȤ 

mente condicionadas por el nivel educativo de la familia de origen (es decir, de la madre, del 

padre o el más alto de ambos), así como por el propio en algunos casos. Por ejemplo, en una 

encuesta longitudinal, realizada en el Reino Unido, Blow et al. (2005) observan una 

asociación inversa entre el nivel educativo familiar y el consumo adolescente de tabaco; en 
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este caso, la asociación sería más fuerte que la existente con el nivel de ingresos, pero menos 

que la detectada con el consumo parental de esa misma sustancia. Sin embargo, el nivel 

educativo familiar no siempre actúa como factor de protección: un alto nivel de estudios 

parental se asocia con tasas más altas de consumo intensivo de alcohol, de marihuana y de 

cocaína en una encuesta escolar longitudinal realizada a alumnado de secundaria en los 

EE.UU. y representativa a escala nacional (Humensky, 2010).  

Un alto nivel educativo de la madre protege frente al inicio temprano del consumo (a los 11 

años o antes) en la lectura que Melotti et al. (2013) llevan a cabo de otro estudio longitudinal, 

esta vez desarrollado en el condado inglés de Avon. Basándose en la misma fuente 

estadística, Melotti et al. (2011) destacan que un alto nivel de estudios de la madre se traduce 

en un menor riesgo de consumo de alcohol y tabaco entre las hijas e hijos de 13 años. En esta 

misma línea, Kandel et al. (2009) señalan que el bajo nivel educativo materno incrementa el 

riesgo del consumo de tabaco de los/as hijos/as, así como de que éstos/as muestren 

comportamientos antisociales o sufran ansiedad o depresión. Por lo que se refiere al nivel de 

estudios paterno, Gil-Lacruz y GilȤLacruz (2013) afirman que las hijas e hijos de padres con 

estudios secundarios tienen más probabilidades de beber, aunque la capacidad predictiva de 

este factor es inferior a la del consumo paterno. 

En cuanto al nivel educativo propio, Legleye et al. (2011) analizan una encuesta 

representativa de la población francesa de 17 años y concluyen que repetir curso y abandonar 

prematuramente el sistema educativo predicen el uso diario de tabaco (razón de posibilidades 

de 2,0 y 2,37, respectivamente) y de cannabis (razón de posibilidades de 4,58 y 2,07, 

respectivamente). 

De acuerdo a los conocimientos que actualmente tienen sobre el consumo de las diferentes 

sustancias nocivas el  86% concuerda que provocan cáncer, el 78 5 enfermedades 

pulmonares, el 56% enfermedades cardiovasculares, el 62% trastornos mentales, el 59% 

pérdida de empleo y peleas, el 37% cirrosis y problemas de rendimiento laboral, el 35% 

hepatitis, el 54% infartos y desintegración familiar, y el 48% concordó que ocasionan 

hospitalizaciones en salas de emergencia.  
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Justificación. 

De acuerdo a la alta prevalencia del consumo de drogas en los individuos de la colonia 

Cajeme podemos observar el grave problema para la sociedad que este hecho representa, así 

como de estimar los graves problemas a la salud que se desencadenan por dichas condiciones, 

por lo tanto siendo conscientes de la situación presentada, se busca establecer la relación 

entre la educación y el consumo de drogas con la finalidad de  asociar la influencia que el 

factor educación tiene sobre la drogadicción y así determinar los niveles más vulnerables, 

para plantear medidas de acción educativas en dichos niveles que disminuyan la drogadicción 

en la comunidad, y mejoren su calidad de vida. 

Objetivo general. 

Determinar la correlación entre el nivel educativo de los habitantes de la colonia Cajeme y 

el consumo de drogas de dicha comunidad para establecer medidas de intervención educativa 

que permitan disminuir los valores de consumo de drogas en tal población.  

Metodología 

Tipo de estudio Mixto, descriptivo, con diseño metodológico transversal, retrospectivo. El 

estudio se llevó a cabo en una colonia vulnerable de Cd. Obregón, Sonora. La duración del 

proyecto fue de 3 meses. La muestra consistió de 37 participantes, de los cuales fueron 

jóvenes y adultos de ambos sexos habitantes de una colonia vulnerable, seleccionados al azar 

por método no probabilístico, cumpliendo con el criterio de inclusión de ser adicto a drogas, 

y el criterio de exclusión de no encontrarse  apto para contestar una encuesta, se respetaron 

los derechos de anonimato de los participantes así como la posibilidad de negarse a formar 

parte del estudio. Se utilizaron las variables de nivel educativo y de edad en que inicio su 

adicción. Para el presente estudio se elaboró una encuesta estructurada en dos secciones, la 

primera de datos personales y nivel educativo y la segunda acerca del consumo de sustancias 

adictivas con un total de 12 preguntas de opción múltiple y una abierta, dicha encuesta no 

validada. El Análisis estadístico de los datos que arrojaron la entrevista se analizaron a través 

del software Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS). Versión 20 y del programa 

Microsoft Excel mediante la elaboración de tablas y gráficos. Los datos se analizaron con los 

siguientes procedimientos de estadística paramétrica: Descriptiva: promedio y coeficiente de 

correlación de Pearson del nivel de escolaridad de los habitantes de una colonia vulnerable y 
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su edad al inicio del consumo de drogas. La presente investigación cumplió con los aspectos 

éticos que garantizan el respeto a la dignidad y protección de los derechos y el bienestar de 

las personas que participaron en el estudio. Todos y cada uno de los participantes del estudio, 

se trataron siguiendo los mandatos de la Declaración de Helsinki, revisada el 3 de octubre 

del año 2000, en Edimburgo, Escocia. 

Resultados 

Al obtener los porcentajes de los datos recaudados se puede observar entre los datos 

sobresalientes que alrededor del 48% de los individuos encuestados habitan solamente con 

sus madres, el 37% con su padre, el 35% con algún hermano, el 27% con algún hijo y tan 

solo el 8% vive solo. Por otro lado, en lo referente a su ocupación obtuvimos que el 27% 

pertenecen a la clase obrera, el 16% son empleados o comerciantes y tan solo el 2 % son 

desempleados. Se destacó que el 29%  de los encuestados se encuentran estudiando 

actualmente de los cuales el 21% está cursando la preparatoria y el 8% la secundaria. Por lo 

tanto los porcentajes de los niveles encontrados que fueron alcanzados por los individuos se 

observan en el grafico 1. 

 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta aplicada a 37 habitantes de la colonia Cajeme (Primavera 2017). 
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De dichos niveles educativos se obtuvo que el 51% de los individuos asegura haber tenido 

una buena educación, y tan solo el 8% se queja de una mala educación. Por otro lado entre 

los motivos de abandono escolar se encontró que el 37 % desertó por falta de interés con 

respecto a lo académico, el 21% por problemas económicos, mientras en el 2% se puede 

ubicar por cuestiones de salud, o larga distancia a la escuela. 

En lo referente al consumo de sustancias adictivas se obtuvieron los porcentajes de las 

sustancias consumidas más comúnmente como se observa en el grafico 2 casi el 100% de los 

individuos consumen alcohol, el 64% consume el tabaco, siendo la menos consumida la 

heroína y el crack. 

 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta aplicada a 37 habitantes de la colonia Cajeme (Primavera 2017). 

De dichas sustancias se observó una frecuencia de consumo de al menos una vez al día de 

marihuana, alcohol y tabaco, así como al menos una vez por semana de las otras sustancias 

mencionada, cocaína, cristal, anfetaminas, crack, éxtasis, heroína, inhalantes y psicotrópicos. 

Entre las edades de inicio de consumo de adictivos se presentó una media de 16 años en la 

cual se observa un moda que recae a los 14 años, entre el rango obtenido se presentó desde 

los 5 años de edad hasta los 27 años. Los cuales a esa edad de inicio de consumo el 64% si 

tenía conocimiento de los efectos que estos tenían en su organismo. Observándose que 86% 

concuerda que los cigarrillos son fáciles de obtener, el 78% que el alcohol, el 37% la 

marihuana, el 16% los inhalantes, el 13% la cocaína y el crack, el 10% la anfetaminas y el 

8% el éxtasis.  
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De lo anteriores datos obtenidos en la encuesta aplicada se puede observar que se presenta 

un coeficiente de correlación de 0.1095 entre el nivel de estudio alcanzado por los individuos 

y la edad en la que iniciaron con el consumo de cualquiera de las sustancias adictivas (grafico 

3). A lo cual se plantea una correlación positiva, debido a que r es mayor a cero y menos a 1. 

Dicha correlación positiva fue débil por lo que no se puede atribuir una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables,  dado que este valor no es cero nos habla 

de una probable correlación en la cual a medida que el nivel educativo alcanzado aumenta de 

igual manera se presenta un aumento en la edad de inicio de consumo de drogas 

 

Gráfico 3 .- Se muestra el nivel educativo (abscisas) (1=Ninguno, 2=Primaria incompleta, 3=Primaria completa, 

4=Secundaria incompleta, 5=Secundaria completa, 6=Preparatoria incompleta, 7=Preparatoria completa, 

8=Universidad incompleta, 9=Universidad completa, 10=Posgrado) con respecto a la edad de inicio de consumo de 

drogas. Se puede observar una correlación positiva de 0,1095. 

Conclusión y Propuestas 

Debemos mencionar que nos parece  de suma importancia poner atención a las cifras 

alarmantes que se presentan con respecto al consumo de drogas en la colonia Cajeme y tomar 

medidas de prevención, tratamiento y rehabilitación con respecto a la gran cantidad de 

habitantes que consumen este tipo de sustancias perjudiciales a la salud, ya que como 

y = 0.2505x + 14.923
R² = 0.012
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recordaremos existe un consumo de alcohol por parte del 100% de los encuestados, siendo 

seguidos por el tabaco en un 24% y marihuana en casi un 20%.  

Al haber analizado los resultados de nuestro estudio obtuvimos una correlación positiva  muy 

débil por lo que no puede considerarse significativa estadísticamente y aunque se cumplió 

con el objetivo general,  proponemos qué nuestra investigación sea un punto de partida para 

que se realicen otros estudios encaminados al consumo de drogas,  qué tanto aqueja a los 

habitantes de dicha comunidad.   

Consideramos que es necesario realizar medidas preventivas para poder disminuir el uso de 

estas sustancias, empezando por brindar educación para la salud e informar a las personas 

sobre las consecuencias del consumo de drogas,  así como promover estilos de vida saludable 

en jóvenes adolescentes fomentado la actividad física,  el deporte,  las artes, etc., ya sea en 

escuelas como en la comunidad en general. También es de suma importancia detectar factores 

de riesgo y tratar de erradicarlos, trabajando en conjunto con las autoridades del lugar así 

como trabajadores sociales y equipos de drogodependencias. 
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Anexos  

 
Encuesta 

Nivel educativo y consumo de 

drogas 
Edad: ____________________ 

Fecha de nacimiento: _______ 

Sexo: ____________________  

PREGUNTAS. Nivel educativo 

¿Cuál de las siguientes personas 

vive en el mismo hogar que 

usted?  
___ Vivo solo  

___Hijos 

___ Esposa (o) 

___ Padre   

___ Padrastro   

___ Madre   

___ Madrastra   

___ Hermano(s) o hermana(s)   

___ Abuelo(s)   

___ Otros parientes   

___ Personas no emparentadas 

¿Cuál es su ocupación actual? 
____ Profesional. 

____ Técnico. 

____ Obrero. 

____ Empleado. 

____ Hogar. 

____ Negocio familiar. 

____ Comerciante. 

____ Desempleado o jubilado. 

____ Otra. Especifique 

_____________ 

¿Se encuentra estudiando 

actualmente? 
Sí _____          No _____ 

De ser así, ¿qué nivel está 

cursando? 
____ Primaria. 

____ Secundaria. 

____ Preparatoria. 

____ Universidad. 

____ Posgrado. 

¿Cuál fue su último grado de 

estudio? 
____ Ninguno. 

____ Primaria incompleta. 

____ Primaria completa. 

____ Secundaria incompleta. 

____ Secundaria completa. 

____ Preparatoria incompleta. 

____ Preparatoria completa. 

____ Universidad incompleta. 

____ Universidad completa. 

____ Posgrado. 

¿Cómo consideraba que era o 

es su educación en las 

instituciones que asistió? 
____ Muy buena 

____ Buena 

____ Regular 

____ Mala 

En caso de no encontrarse 

estudiando actualmente. 

¿Porque dejó sus estudios?  

____ Falta de interés  

____ Bajo nivel socioeconómico  

____ Bajo rendimiento 

académico 

____ Embarazo 

____ Cuestiones de salud 

____ Distancia larga de la 

escuela. 

____ Otras. Especifique  

Sustancias Adictivas. 

¿Consume o alguna vez ha 

consumido alguna de estas 

drogas? 
___ Alcohol  

___ Tabaco  

___ Marihuana  

___ Cocaína  

___ Cristal 

___ LSD. 

___ Anfetamina. 

___ Crack. 

___ Éxtasis. 

___ Heroína. 

___ Inhalantes 

___"Pingas" 

___ Otras  

Especifique _________ 

¿Con qué frecuencia lo hace o 

con qué frecuencia solía hacerlo 

cuando las consumía? (veces por 

semana)" 

___ Alcohol  

___ Tabaco  

___ Marihuana  

___ Cocaína  

___ Cristal 

___ LSD. 

___ Anfetamina. 

___ Crack. 

___ Éxtasis. 

___ Heroína. 

___ Inhalantes 

___"Pingas" 

___ Otras  

Especifique _________ 

¿Cuántos años tenías cuando 

iniciaste con el consumo de 

drogas? 
_____________años. 

¿Le habían informado de los 

efectos del consumo de drogas 

antes de consumirlas? 
Sí _____  No _____ 

De las siguientes drogas, ¿Cuál 

o cuáles son más fáciles de 

adquirir?  
___ Cigarrillos. 

___ Botella de alcohol. 

___ Marihuana. 

___ LSD. 

___ Anfetamina. 

___ "Pingas". 

___ Crack. 

___ Cocaína. 

___ Éxtasis. 

___ Heroína. 

___ Inhalantes. 

De la siguiente lista marque los 

efectos que sabías que están 

relacionadas con el consumo de 

drogas: 
_____ Cáncer 

_____ Enfermedades pulmonares 

_____ Enfermedades 

cardiovasculares 

_____ Trastornos mentales 

_____ VIH 

_____ Hepatitis  

_____ Cirrosis 

_____ Infarto  

_____ Desintegración familiar 

_____ Pérdida de empleo 

_____ Riña o pelea a golpes 

_____ Accidente o lesión 

_____ Problemas en sus 

relaciones sociales 

_____ Problemas en su 

rendimiento escolar o laboral 

_____ Hospitalización o 

internamiento en una sala de 

emergencia.



EL CONSUMO DE LA GALLINA PINTA ENTRE ALUMNOS UNIVERSITARIOS: 

¿SIGNIFICADOS SALUDABLES? 

Marcela García Moreno 

Ericka Alejandra González Fornes 

Gloria María Romero Velásquez 

Asesor: Dr. David López del Castillo Sánchez 

 

RESUMEN:  

Los hábitos de consumo entre la población sonorense, han cambiado con el paso del tiempo, 

la comida regional tradicional, está siendo dejada a un lado, debido a la aceptación y 

adaptación de platillos internacionales, así como los nuevos hábitos de consumo.  

Objetivo: Identificar el significado para los alumnos de la Universidad de Sonora campus 

Cajeme, del consumo de la gallina pinta entre las diferentes carreras. 

 Metodología: Tipo Cualitativo, etnográfico de campo. Se tomaron 2 alumnos como 

informantes  de cada carrera que ofrece la UNISON, campus Cajeme, siendo un total de  10 

estudiantes como muestra teórica para responder una entrevista semiestructurada sobre el 

significado del consumo de la gallina pinta  de las cuales se hicieron las interpretaciones de 

este contenido.  

Resultados: Se identifica por la mayoría de los alumnos universitarios, que el equilibrio entre 

los ingredientes que componen al platillo gallina pinta, son un equilibrio perfecto entre 

proteína, carbohidratos y grasa, en un solo plato, pero que no está incluida en su dieta diaria.  

Discusión: Los problemas causados por la alimentación actual, contempla el sentido común, 

como parte fundamental para encontrar una solución a dichas problemáticas.  

 

Palabras claves: gallina pinta, comida sonorense, tradición, hábitos de consumo, 

significado. 

 

INTRODUCCIÓN   

Una dieta sana, equilibrada y variada depende de las necesidades de cada persona, el contexto 

cultural, los alimentos disponibles localmente y los hábitos alimenticios. Desde la antigüedad 

las sociedades han cubierto estas necesidades de energía que se requieren para sobrevivir, de 

uno u otro modo, se han creado una mezcla de estas materias primas disponibles para cubrir 

requerimientos y al mismo tiempo sean del gusto de la población.  
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Según  CONACULTA (2011), La prosperidad de Sonora básicamente se debe, como era de 

esperarse, a la positiva e innegable calidad de la gente norteña, mezcla de voluntad, 

transparencia y tradición; de esfuerzo, orgullo y sencillez, y apertura de corazón de todo aquel 

que arriba a su tierra; por eso sabe brindar cálidamente lo mejor de una cocina regional en la 

que ha sabido mezclar, sabiamente, cuanto ingrediente es susceptible de transformación 

gastronómica, como es el caso, por ejemplo, de los frijoles y el nixtamal en su famosa ñgallina 

pintaò. 

De esta manera se tiene el que el platillo de la gallina pinta es una perfecta combinación de 

carbohidratos, proteínas y grasas, que se consumen desde hace mucho tiempo en Sonora. Por 

lo tanto se muestra a continuación los significados hacia este platillo entre los universitarios 

de la salud.  

. 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

La cocina tradicional regional constituye un patrimonio construido social e históricamente, 

que forma parte de la identidad de la zona, es un reflejo de la vida social y el desarrollo en 

las comunidades, sin embargo los cambios en los estilos de vida y la adaptación de una  

alimentación no típica de la región ha desplazado este platillo que tiende a desaparecer de la 

cocina regional, esto debido a la influencia que algunas culturas externas que  ejercen un 

poder sobre la región. Por esta razón nos planteamos la siguiente pregunta:  

¿Qué significado tiene entre los alumnos de la  UNISON, campus Cajeme el consumo del 

platillo conocido como gallina pinta? 

ANTECEDENTES 

Alimentarse es un proceso psicosocial complejo donde no solo se basa en comer para nutrirse, 

sino es una relación entre los gustos, la cultura, disponibilidad de alimentos, poder 

adquisitivo, incluso hasta el momento emotivo que atraviesa cada individuo.  

Un platillo naturalmente sano, son opciones que nos muestran el conocimiento empírico 

regional que los antepasados han ido heredando a las generaciones contemporáneas. El 

conocer el origen de las raíces culturales ayudara a entender y comprender que evidencias 

del  pasado nos ayudara a no cometer errores en el futuro, y preservar la cultura de la 

alimentación, al retomar platillos clásicos de la comida tradicional sonorense.  

Siendo evidente que la sobrevivencia de la población en lo que respecta a la alimentación,  

es un sincretismo entre la comida precolombina y la que introdujeron los españoles durante 

el proceso de la conquista.  

Mediante la cuidadosa mezcla de sabores, olores, colores, texturas, sonidos y pensamientos 

que se encuentran en las sociedades respecto a la comida, cada grupo humano se forman 

relaciones en la sociedad y en la cultura. 
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Una de las ideas principales de este tema es dejar en claro la importancia que tiene la comida 

en la humanidad y poner en alto los valores nutricios, culturales y sociales que tiene el platillo 

mencionado con anterioridad. (Delgado, 03-10-2000) *la comida es un amplio espacio de 

significados amarrados a nuestra historia social, el cual es un excelente terreno para hablar 

de diversidad cultural y contemporaneidad*(Delgado, 03-10-2000, 83-108)  

 

JUSTIFICACION  

El panorama de la alimentación ha estado cambiando muy rápido en la región donde empieza 

a predominar una serie de platillos que no son autóctonos del contexto, esto además de ir 

perdiendo la identidad regional ha generado problemas de salud como la Obesidad y la 

Diabetes, por predominar las dietas con alto valor calórico, harinas procesadas, carbohidratos 

de cadena corta así como bebidas embotelladas.  

En un campo de la salud, con una licenciatura en ciencias nutricionales, es relevante que 

parte de los rasgos culturales en los hábitos alimentarios persisten en la región, que 

significados y rituales se llevan a cabo entre las familias de las nuevas generaciones ante el 

embate de alimentos como la pizza, hamburguesa, sushis, etc.  

El identificar los significados a los platillos regionales en este caso la Gallina Pinta, permitirá 

promover para tomar decisiones más sanas ante el bombardeo publicitario que existe por los 

alimentos no saludables.  

OBJETIVO  

Identificar el significado para los alumnos de la Universidad de Sonora campus Cajeme, 

sobre el platillo  gallina pinta entre las diferentes carreras.  

REFERENCIAS TEORICAS  

El alimento de la población amerindia en el norte de américa fue a base de maíz, leguminosa 

como el frijol, tomate, chile, calabaza y nopal.  Con la conquista española se introdujo la 

carne de res como fuente de proteína animal, que se incorporó poco a poco entre la población 

conquistada como parte del mestizaje.   

La alimentación se considera un fenómeno biocultural, ya que cumple funciones biológicas 

de supervivencia y se basa en componentes culturales que se encuentran asociados a los 

patrones de consumo de los individuos. 

Cuando se trata de alimentos tradicionales, resulta probable que la conjugación de elementos 

culturales y del producto se vuelvan fundamentales en las decisiones de los consumidores. 

Al analizar alimentos tradicionales/típicos, se los puede identificar desde una visión 

ñnacionalò; sin embargo, se trata de una perspectiva muy generalista, ya que dentro de un 

mismo territorio existe una amplia variabilidad alimentaria. (Sandoval, Camarena, julio-

2014, 3-14) 
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Entre las costumbres de la región del noroeste de México, Camou, E., (2011) nos dice: Pocas 

reglas hay para sentarse a la mesa sonorense: limpieza, respeto a los otros comensales y 

una saludable dosis de sentido común. No hay muchos cubiertos, ni un altero de platos 

distintos para una sucesión complicada de viandas. La mayor parte de las veces con una 

cuchara, servilletas y un plato está puesta la mesa; tres cubiertos y un plato hondo y otro 

extendido para cada comensal es lo más común. Al fin y al cabo que muchas veces hemos 

tenido que contentarnos (y muy a nuestro gusto) con una olla y un ñliachoò de tortillas. 

Describe una alimentación rustica o sin mucho arreglo, lo cual se toma como referencia para 

la comprensión de dicho platillo tan sencillo.  

De esta manera, surge el platillo conocido como ñgallina pintaò es una especie de pozole 

preparado con la cola de la res, maíz y frijol, elaborado tradicionalmente en todo el estado de 

Sonora. Para conocer el valor nutricional de este plato, (ver anexo 2). El cual nos muestra los 

valores nutricionales, tales como el total de calorías, como la cantidad de grasas totales, asi 

como la cantidad de proteínas y el total de carbohidratos. Vemos como es un platillo muy 

completo, con un buen aporte a los valores de tu dieta. Tus valores diarios podrían ser 

superiores o inferiores dependiendo de tus necesidades calóricas. 

Los seres humanos son la única especie que piensan y hablan acerca de los alimentos, 

también son los únicos que operan normas y reglas con respecto lo que come, como se 

prepara ese alimento y como se consume, por ello una alimentación correcta, variada y 

completa, una dieta equilibrada, permite por un lado que nuestro cuerpo funcione con 

normalidad, que cubra nuestras necesidades biológicas básicas, ya que necesitamos comer 

para poder vivir, y por otro, previene o al menos reduce el riesgo de padecer ciertas 

alteraciones o enfermedades a corto y largo plazo. 

METODOLOGIA  

Se realizó una investigación cualitativa, de diseño etnográfico, descriptiva, transversal.  

De toda la comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora, campus Cajeme, se 

seleccionaron a 2 alumnos de las diferentes carreras de la UNISON, Campus Cajeme, como 

informantes, las cuales son las Licenciaturas en Ciencias Nutricionales, Medicina, 

Enfermería, Químico Biólogo Clínico y Psicología de la Salud. Con previa solicitud verbal 

del consentimiento, se les realizo una encuesta (anexo 1) semiestructurada de nueve 

preguntas para detallar el significado de comer el platillo  la gallina pinta. 

 

RESULTADOS 

Se encuesto a 10 alumnos pertenecientes a la Universidad de Sonora, de las diferentes 

carreras que ofrece el Campus Cajeme. Obteniendo los siguientes resultados:  

Todos los estudiantes dicen conocer la gallina pinta y haberla comido alguna vez, así como 

reconocer que el platillo es propio de la región, reconocen que el platillo es elaborado por las 

madres de familias, proponen para aumentar el consumo y preferencia entre la sociedad en 
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necesario promover la cultura alimentaria regional, con ferias gastronómicas e incluso el 

platillo sea incluido en el menú de los restaurantes locales. La  muestra afirma que la gallina 

pinta es un platillo saludable, porque contiene alimentos de diferentes grupos, como 

alimentos de origen animal, leguminosas, cereales, verduras. Aun sabiendo estos beneficios, 

no existe una prevalencia al consumo ya que en un platillo que no está incluida en la dieta 

diaria de los estudiantes, ya que lo consumen ocasionalmente. El 70% de los estudiantes 

entrevistados creen que la comida tradicional se está perdiendo. El 60% de entrevistados 

confunde el platillo de gallina pinta con el platillo llamado huacavaque afirmando que los 

ingredientes que contiene son carne de res, frijol, trigo, nixtamal, garbanzo, tomate, chile y 

cebolla. Mientras que el significado que asocian al platillo es volver a las raíces, a lo regional, 

a lo tradicional, comida mexica e incluso clásica cajemense. Mientras que el 40% restante no 

asocia el platillo a algo, solo significa que comerán algo delicioso, que disfrutan la 

combinación de ingredientes.   

 

DISCUSIÓN  

Problemas alimentarios contemporáneos. 

La propuesta de análisis antropológicos de los problemas alimentarios contemporáneos se 

proyecta desde los nuevos desarrollos de la antropología de la alimentación, estos para 

identificar varias concepciones del fenómeno propio en la sociedad contemporánea. Las 

cuales tienen en común el estar definidas por un componente político en el cual se sientan 

identificado como en los problemas, en cómo se discuten sus soluciones y como implementar 

esas acciones para su tratamiento.       

ñPara este an§lisis antropol·gico de las políticas alimentarias, el 'presente etnográfico' no es 

sólo la multiplicidad de 'conocimientos locales', sino su interrelación expresada en las 

actuales formas de intervenci·n alimentariaò. (Noelia Carrasco Henr²quez, 2006). 

De esta manera, se tiene entendido que los problemas causados por la alimentación son 

concebidos, tanto por el sentido común como desde el conocimiento especializado que las 

ciencias nutricionales y las políticas públicas nos dan.  El sentido común explica a partir de 

lo que el conocimiento especializado socializa por ejemplo si t¼ tienes un alimento que ñesta 

echadoò a perder por sentido com¼n no te lo comer§s ya que sabes que te puedes enfermar. 

Tambi®n es sentido com¼n quienes óNo comenô o ócomen malô son quienes óno tienenô y 

viven en mala condición ya sea por razones como óla ignorancia o mala suerteô. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  

¿Conoces que es el platillo que llama la gallina pinta? 

¿Qué significa para ti comer gallina pinta? 

¿Has probado la gallina pinta? 

¿Consumes regularmente gallina pinta? ¿Con que frecuencia a la semana? 

¿Cuáles son los ingredientes que lleva la gallina pinta que comes? ¿Quién la prepara en tu 

casa?  

¿Es un platillo típico de tu región? 

¿Crees que se está perdiendo la cocina tradicional?  

¿Qué propones para que las personas coman y prefieran más este platillo regional?  

¿Crees que la gallina pinta es saludable? ¿Por qué?  

 

Anexo 2.   

Calorías 240 Sodio 0 mg 

Grasas totales 8 g Potasio 0 mg 

Saturadas 0 g Carbohidratos totales 24 g 

Poliinsaturados 0 g Fibra dietética 0 g 

Monoinsaturados 0 g Azúcares 0 g 

Trans 0 g Proteínas 12 g 

Colesterol 0 mg     

Vitamina A  0% Calcio 0% 

Vitamina C 0% Hierro  0% 

*Los valores diarios de porcentaje están basados en una dieta de 2000 calorías. Tus valores 

diarios podrían ser superiores o inferiores dependiendo de tus necesidades calóricas. 
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RESUMEN 

 

 

Este es  un proyecto de tesis donde se realizó una investigación de mercados para el 

lanzamiento de un jabón cosmético corporal, dicho estudio tiene como finalidad  identificar 

las preferencias y necesidades de las estudiantes de nivel medio superior de la comunidad de 

Benito Juárez, donde se encuesto a mujeres con un rango de edad entre 15 y 18 años. La 

investigación realizada fue cuantitativa ya que este tipo de investigación permite reunir las 

opiniones para codificarlas, clasificarlas y procesar los datos numéricos de los clientes o 

consumidores, ya que a menudo es usada para proyectos de éxito potencial de nuevas 

introducciones de productos al mercado.  

 

El instrumento de medición fue un cuestionario de 27 preguntas aplicado a 174 mujeres 

estudiantes, que busca identificar los aspectos positivos percibidos por el segmento de 

mercado estudiado al utilizar jabones cosmético corporal, posteriormente se procesaron y 

analizaron los resultados obtenidos donde se expresó por medio de gráficas y tablas para 

lograr una mayor comprensión y explicación. Derivado del análisis se obtuvo una conclusión 

relevante para el posible lanzamiento de un jabón cosmético corporal hecho artesanalmente, 

los datos informaron las preferencias, gustos y necesidades en cuanto a las características del 

producto reveladas por los posibles clientes seleccionados lo cual sirvió para determinar las 

recomendaciones que se proporcionan al final. 

 

Palabras claves: Investigación de mercados, Jabón artesanal, Estudiantes de educación 

media superior y Villa Juárez. 
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ABSTRACT 

This is a thesis project where a market research for launching a body cosmetic soap was 

made, this study principal aim is to identify the preferences and needs of students in high 

school of the community of Benito Juarez, where women with an age range between 15 and 

18 years old were surveyed. The research was quantitative because this type of research 

allows to gather the opinions to code, classify and process numerical data of customers or 

consumers, it is often used to project potential of success of new product introductions to 

market. 

 

The measuring instrument was a questionnaire of 27 questions applied to 174 women 

students, that seeks to identify the positive aspects perceived by the market segment studied 

using body cosmetic soaps, subsequently the results obtained were processed and analyzed 

and were expressed through graphics and tables to achieve greater understanding and 

explanation. Derived from the analysis a relevant conclusion for the possible launch of a 

body cosmetic soap made by hand, the data reported preferences, tastes and needs in terms 

of product characteristics revealed by potential customers which served to determine the 

recommendations that were obtained which are provided at the end of this study. 

 

Keywords: Market Research, handmade soap, students and higher education Villa Juarez. 
 

INTRODUCCIÓN  

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo conocer el nivel de aceptación 

que tendrá entre las alumnas de nivel medio superior de la comunidad de Villa Juárez Sonora 

México, un jabón realizado a base de ingredientes naturales tales como el café, chocolate, 

plátano, té verde,  avena y nuez de macadamia, los cuales según la investigación bibliográfica 

realizada se comprobó  que tienen propiedades benéficas para la piel. 

 

La idea de desarrollar la investigación de mercado se debe a que se observó la necesidad de 

encontrar una solución a los problemas en la piel de las jóvenes de entre 15 y 18 años tales 

como  el acné, piel seca y piel grasa. 

Primeramente se realizó una investigación bibliográfica para conocer sobre los conceptos 

básicos de la mercadotecnia así como también las distintas estructuras de una investigación 

de mercado, se elaboró una estructura propia basada en las estructuras planteadas por autores 

como Kotler (2003),  Malhotra (2004) entre otros. 

Se seleccionó el cuestionario como instrumento de investigación, se procedió al diseño de 

instrumento el cual cuenta con seis  variables que son: Calidad, precio, presentación e 

imagen, distribución, competencia y percepción del cliente, se calculó la muestra a la cual  
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se le aplicaría el cuestionario y al término del cálculo se obtuvo como resultado 174 encuestas 

por aplicar, 

  

Lo siguiente que se hizo fue ir a la preparatoria CBTIS 129 (Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios 129) donde se encontraban las jóvenes y se tomaron 

aleatoriamente alumnas de 2°, 4° y 6° semestre de las especialidades de técnico en 

contabilidad, laboratorista químico y técnico en electrónica; para ser encuestadas, al término 

de la aplicación del instrumento se procedió a tabular la información obtenida la cual fue 

representada en gráficas. 

 

ANTECEDENTES 

La mercadotecnia 

Según Kotler (2001) es el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. También se puede decir 

que la mercadotecnia es la función de negocios que identifica las necesidades y deseos del 

cliente, determina a cuales mercados meta puede servir mejor la organización y diseña 

productos, servicios y programas apropiados para atender aquellos.  

 

Objetivos de la mercadotecnia. 

El objetivo principal de la mercadotecnia es llevar al cliente hasta el límite de la decisión de 

compra, además la mercadotecnia tiene también como objetivo favorecer el intercambio de 

valor entre dos partes (comprador y vendedor), de manera que ambas resulten beneficiadas, 

para Thompson, (2007) afirma que se entiende por intercambio el acto de obtener un producto 

deseado de otra persona, a su vez Fischer y  Espejo (2004) dicen que los objetivos de la 

mercadotecnia son dos ganar mercado y generar riqueza.  

 

Elementos de la mercadotecnia. 

Eyssautier, (2008) menciona que los elementos que conforman la mercadotecnia se puede 

definir como las necesidades, deseos, demandas, producto. Intercambio, transacciones y 

mercados.  
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Tipos de la mercadotecnia. 

Dentro de ellos se destaca la mercadotecnia masiva, la mercadotecnia de segmentos, la 

mercadotecnia de nichos, la mercadotecnia de personalizada, mercadotecnia global, la 

mercadotecnia de servicios, la mercadotecnia de responsabilidad social, la mercadotecnia 

internacional y la mercadotecnia política (Armstrong y Kotler, 2003). 

 

Funciones de la mercadotecnia. 

Dentro de  las principales funciones se  encuentran la investigación de mercado, la 

promoción, la decisiones sobre el producto y precio, la venta, la distribución y la posventa 

(Polo, 2015). 

 

Las 4P´s  y las 4C´s de la mercadotecnia Según Jorge (2014). 

¶ Consumidor (antes Producto): Hoy en día lo ideal es estudiar a las personas antes de crear 

los productos, debemos ir más allá de nuestras corazonadas e investigar el mercado para 

descubrir cuáles necesidades no están siendo atendidas completamente por los productos 

ya existentes.  

¶ Costo (antes Precio): El costo, se refiere al esfuerzo que le costará a la persona adquirir 

un determinado bien o servicio, así como si este le resultará fácil y económico de usar. 

¶ Conveniencia (antes Plaza): En este punto se analizan las formas más efectivas de hacer 

llegar el producto a los consumidores.  

¶ Comunicación (antes Promoción): Es necesario seleccionar los canales de comunicación 

adecuados dependiendo el tipo de target al que le apuntemos, de esta manera podemos 

hacer más eficiente el impacto de los mensajes que mandemos al mundo exterior. 

 

El mercado. 

Desde la perspectiva del economista Mankiw (2001) un mercado es un grupo de compradores 

y vendedores de un determinado bien o servicio, Los compradores determinan conjuntamente 

la demanda del producto, los vendedores y la oferta. 
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Características de mercados. 

El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a representar la oferta 

y la demanda. Se realizan relaciones comerciales de transacciones de mercancías. Los precios 

de las mercancías tienden a unificarse y dichos precios se establecen por la oferta y la 

demanda (Arellano, 2000). 

 

Tipos y clasificación de los mercados. 

¶ Mercado actual. Son los consumidores actuales, es el resultado total de la oferta y la 

demanda para ciertos artículos en un momento determinado. 

¶ Mercado autónomo. Es cuando los sujetos que intervienen en él llevan a cabo las 

transacciones en las condiciones que libremente acuerden entre sí. 

¶ Mercado de capital. Lugar en el que se negocian operaciones de crédito a largo plazo y 

se buscan los medios de financiación del capital fijo. 

¶ Mercado de competencia. Es la parte del mercado que está en manos de la competencia. 

¶ Mercado de demanda. En este tipo de mercado la acción se centra en el fabricante. 

¶ Mercado de dinero. Es en el que se negocian operaciones de crédito a corto y largo plazo 

y se buscan los medios de financiación del capital circulante. 

¶ Mercado de la empresa. Es la parte del mercado que la empresa domina. 

¶ Mercado exterior. Ámbito en donde se desarrolla la actividad comercial y que 

corresponde a un país diferente de aquel donde la empresa se encuentra localizada. 

¶ Mercado gubernamental. Es el constituido por las instituciones estatales. 

¶ Mercado imperfecto. Se llama así a aquel en que las propiedades de la mercancía no 

están objetiva y completamente definidas, (Malhotra, 2004). 

 

Clientes 

Un cliente es tanto para los negocios y el marketing como para la informática un individuo, 

sujeto o entidad que accede a recursos, productos o servicios brindados por otra. (Carrasco,  

2012). 
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Tipos y características de los clientes. 

Clientes reales: Son los que compran o consumen los productos o servicios de la empresa. 

Los clientes son reales cuando efectivamente consumen o utilizan los productos o servicios 

de la empresa. 

Clientes potenciales: Son aquellos que, aun cuando no consumen o utilicen los productos o 

servicios de la empresa, tienen todas las condiciones para hacerlo. La empresa necesita 

conquistar este tipo de clientes para poder incluirlos en su clientela que constituye su mercado 

consumidor. 

1. El conversador parecen encantados contigo, pero a la hora del cierre se escurren 

fácilmente para seguir conversando.  

2. El callado son clientes parecen difíciles, porque no dejan adivinar lo que están pensando, 

pero no es así, pues generalmente su silencio obedece a su temperamento.  

3. El Indeciso son personas a quienes les es muy difícil adoptar decisiones y prefieren alargar 

los negocios, pues los cambios son difíciles de aceptar para él.  

4. El desconfiado le gusta estudiar todos los detalles de una proposición antes de decidir y 

estudia a la competencia (Carrasco, 2012).  

 

Consumidores 

Para Dvoskin (2004) es una persona u organización que demanda bienes o servicios, donde 

entre sus tipos y características de los consumidores existen ocho tipos de consumidores los 

cuales se presentan en la siguiente tabla 1:   

Tabla 1: Tipos y características de los consumidores. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tipo Características  

1) Impulsivo ¶ Indeciso y dispone de poco tiempo 

2) Prudente ¶ Con paciencia adecuada, lento pero seguro e impone pausas 

 

3) Inseguro 
¶ Indeciso, problemático, desvía la atención y con mucho amor propio 

4) Sabelotodo ¶ Describe el producto con todos los detalles 

5) Comunicativo ¶ Muy hablador, mable y alegre 

6) Poco 

comunicativo 
¶ Pensativo, habla poco, confuso e inseguro 

 

7) Aprovechador 
¶ Muy comunicativo, pide mejores condiciones y lardea de ser un buen 

cliente 

8) Disconforme ¶ Se queja de todo y difícil de tratar 
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JUSTIFICACIÓN  

Para la mayoría de las adolescentes en la comunidad de Villa Juárez, Benito Juárez Sonora, 

mantener una piel saludable siempre ha sido una de sus prioridades y ya que algunos de los 

problemas a los que más se enfrentan son el acné, resequedad, piel grasa, celulitis y piel de 

naranja. Para resolver esta problemática se decidió lanzar al mercado un jabón artesanal 

hecho a base de ingredientes naturales, que ayudara a las adolescentes a combatir los 

problemas anteriormente mencionados. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar una investigación de mercados con las estudiantes de educación medio superior 

de la comunidad de Benito Juárez, Sonora México, mediante la construcción y aplicación de 

un instrumento de medición para la aceptación de un jabón hecho a base de ingredientes 

naturales. 

 

Objetivos específicos: 

¶ Identificar la problemática que existe en las adolescentes referentes al cuidado de la piel. 

¶ Establecer el marco teórico para la sustentación de la investigación de mercados. 

¶ Definir la estructura de  investigación de mercado a realizar con las jóvenes estudiantes 

de nivel medio superior de la comunidad de Benito Juárez. 

¶ Diseñar un instrumento que nos permita recabar información confiable. 

¶ Aplicar el cuestionario con las alumnas de nivel medio superior de Benito Juárez Sonora. 

¶ Obtener datos para procesarlos y analizarlos para determinar el grado de aceptación el 

producto. 

¶ Procesar la información recabada para determinar si las alumnas de nivel medio superior 

estarían dispuestas a futuro en adquirir el jabón artesanal. 

¶ Tomar la decisión de lanzar y comercializar el producto en el futuro en el mercado 

regional. 
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REFERENCIAS TEÓRICAS  

La conducta del consumidor 

La conducta del consumidor se ha analizado desde principios de siglo como un objeto de 

estudio de gran interés. Sin embargo, sólo a partir de los años sesenta se comienzan a realizar 

estudios sistemáticos destinados a evaluar las dimensiones subjetivas que influyen en las 

conductas de compra y se comienzan a elaborar definiciones sistemáticas de lo que vamos a 

entender por comportamiento o conducta del consumidor (Cueva y Ayala, 2013). La 

conducta del consumidor implica las actividades físicas, mentales y emocionales que la gente 

efectúa cuando selecciona, compra y dispone de productos y servicios tanto para satisfacer 

necesidades como deseos. 

Frías y Pascual (2012) agregan que la conducta del consumidor implica una secuencia de 

decisiones y actitudes, centradas en la toma de decisiones sobre si consumir o ahorrar, sobre 

las categorías de bienes y servicios a consumir, sobre las marcas a consumir, sobre la 

conducta de compra y el shopping, y sobre cómo los productos serán usados y eliminados. 

 

Investigación de mercados 

La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público 

con el comercializador a través de la información, esta información se utiliza para identificar 

y definir las oportunidades y los problemas de marketing, lo anterior también para generar, 

perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño y mejorar la 

comprensión del marketing como un proceso (McDaniel y Gates 2005).  

 

Por otro lado Azcárraga (2016) argumenta que la investigación de mercados especifica la 

información requerida para abordar estos problemas, diseña el método para recolectar la 

información; dirige e implementa el proceso de recolección de datos; analiza los resultados 

y comunica los hallazgos y sus implicaciones.  

La investigación se emprende para ayudar a reconocer problemas que quizá no son aparentes 

a primera vista como el reconocimiento de las tendencias económicas, sociales o culturales, 

como los cambios del comportamiento del consumidor, pueden señalar oportunidades de 

emprender la investigación para la supervivencia y crecimiento a largo plazo de la empresa 

(Malhotra, 2004). 
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Proceso de la investigación de mercados. 

De acuerdo a los autores Churchill y Blanco (2003) el proceso de la investigación de 

mercados es un conjunto de cinco pasos sucesivos que describen las tareas que deberán 

realizarse para llevar a cabo una investigación de mercados: Definir el problema y los 

objetivos, diseñar un plan, recopilar los datos, preparar, analizar e interpretar los datos y 

presentar el informe de los resultados. 

 

Estructuras de investigación de mercados. 

En base a la revisión de las diferentes estructuras de investigaciones de mercado planteadas 

por los diferentes autores seleccionados basados en la revisión de literatura se presenta en la 

Tabla 2 un cuadro comparativo  

 

Tabla 2. Estructuras de investigación de mercados de diferentes autores.  

Kotler y 

Armstrong, 

(2003). 

Merino y María 

(2010). 

Arturo, (2014). Martínez, (2014). 

 

1) Definición del 

problema y de 

los objetivos de 

la investigación, 

2) diseño del plan 

de 

investigación, 

3) recopilación de 

datos, 

4) preparación y 

análisis de 

datos, y 

5) interpretación, 

preparación y 

presentación del 

informe con los 

resultados. 

1) Necesidad de 

Información. 

2) Objetivos de la 

investigación 

3) Diseño de la 

Investigación y 

fuentes de datos 

4) Procedimiento de 

recolección de 

datos 

5) Diseño de la 

muestra 

6) Recopilación de 

datos 

7) Procesamiento de 

datos 

8) Análisis de datos 

9) Resultados. 

1) Determinar la necesidad 

de investigación. 

2) Establecer los objetivos. 

3) Identificar la información 

que se va a recolectar. 

4) Determinar las fuentes de 

información. 

5) Seleccionar y determinar 

las técnicas de 

recolección de 

información. 

6) Recolectar la 

información. 

7) Analizar la información. 

8) Tomar decisiones o 

diseñar estrategias. 

1) Análisis de datos 

secundarios 

2) Investigación cualitativa 

3) Métodos para la 

recopilación cuantitativa 

de datos (estudio, 

observación y 

experimentación). 

4) Definición de la 

información necesaria. 

5) Procedimiento de 

medición de escalas. 

6) Diseño de cuestionarios. 

7) Proceso de muestreo y 

tamaño de la muestra. 

8) Planeación del análisis 

de datos.  
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 Fuente: Elaboración propia. 

La investigación de mercados es una gran herramienta que ayuda a las empresas a conocer 

la viabilidad para lanzar un producto y desarrollar estrategias que los ayuden a satisfacer a 

sus clientes, ejemplo de ellos son los siguientes artículos que hablan acerca de algunas 

empresas que han utilizado la investigación de mercado y como les ha ayudado. 

 

 Modelo gráfico propuesto.  

Tabla 3.- Modelo gráfico. 
 Fuente: Elaboración propia. 

METODOLOGÍA  

3.1. Tipo de estudio. 

La investigación es correlacional porque busca describir la relación existente entre las 

variables independientes de Calidad, Precio, Presentación, Distribución, Competencia están 

relacionadas con la variable dependiente Percepción del cliente mediante la recolección de 

datos con un instrumento construido de acuerdo a las necesidades de medición de la 

investigación.  

El enfoque del proyecto es cuantitativo debido a que asume una postura objetiva, estudia 

conductas y otros fenómenos observables, genera datos numéricos para representar el 

 

Benassini, (2001). 

 

Nogales, (2004). 

Pérez y Serna, 

(2006). 

Estructura propuesta 

investigación. 

1) Análisis de datos 

secundarios  

2) Investigación cualitativa  

3) Métodos para la 

recopilación de datos 

4) Definición de la 

información necesaria.  

5) Procedimiento de 

medición de escalas.  

6) Diseño de cuestionario.  

7) Proceso de muestreo y 

tamaño de la muestra.  

8) Planeación del análisis de 

datos 

1) Diseño de la 

investigación 

2) Obtención de 

información 

3) Tratamiento y 

análisis de los 

datos: 

4) Interpretación de 

los datos 

 

1) Definición del 

problema. 

2) Planeación de un 

diseño de 

investigación. 

3) Planeación de 

una muestra. 

4) Recopilación y 

análisis de datos. 

5) Formulación de 

conclusiones y 

preparación del 

informe. 

1) Definición del problema. 

2) Establecer objetivos de 

la investigación. 

3) Diseño de investigación 

de datos. 

4) Proceso de recolección 

de datos. 

5) Diseño de la muestra. 

6) Analizar e interpretar 

datos recolectados. 

7) Discusión de resultados. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE ñXò 

(Causa) 

VARIABLE  DEPENDIENTE ñYò (Efecto) 

X1 = Calidad 

X2 = Precio 

X3 = Presentación 

X4 = Distribución 

X5 = Competencia 

 

Y = Percepción  

del cliente 
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ambiente social y también se generó una hipótesis con las variables establecidas antes de 

recolectar los datos y para ello se procesó la información con métodos estadísticos 

descriptivos e inferenciales. Además, se realizó una segmentación para determinar la 

población y muestra a analizar, también es en un proceso estructurado buscando la validez y 

confiabilidad de la investigación. El diseño de la investigación es no experimental y de tipo 

exploratoria debido a que se realizó de manera transversal porque el fenómeno se estudió a 

través del tiempo, es decir con una fecha calendarizada y una planeación de actividades. La 

investigación también es considera de tipo social debido a que se estudia una interrogante o 

posible relación existente entre las variables independientes y dependientes que fueron 

derivadas y sustentadas en el marco teórico. 

 

Pregunta de investigación.  

Derivado de una amplia revisión bibliográfica con respecto al mercado del jabón natural, 

nace la inquietud de realizar una investigación de donde se derivó la siguiente interrogante. 

¿Estarían dispuestas las estudiantes de nivel medio superior a adquirir un jabón artesanal 

hecho de ingredientes naturales como el chocolate, avena, café y nuez, para el cuidado de la 

piel? 

 

Hipótesis. 

× Hipótesis Nula (H0): Las variables de Calidad, Precio, Presentación, Distribución, 

Competencia NO están relacionadas con la percepción las jóvenes estudiantes de nivel 

medio superior de la comunidad de Benito Juárez para utilizar el jabón hecho a base de 

ingredientes naturales. 

V Hipótesis Alternativa (H1): Las variables de Calidad, Precio, Presentación, Distribución, 

Competencia están relacionadas con la percepción las jóvenes estudiantes de nivel medio 

superior de la comunidad de Benito Juárez para utilizar el jabón hecho a base de 

ingredientes naturales. 

 

Universo, población y muestreo. 

El universo de este estudio serán las jóvenes del género femenino del Municipio de Villa 

Juárez y la población son las adolescentes que tengan el gusto por cuidar su piel de los 



48 
 

diferentes factores que pueden afectarla. El tipo de muestreo es probabilístico ya que al 

realizar su cálculo con un margen de error del 5% y nivel de confianza del 90% arrojo que 

se debían analizar a 174 estudiantes de la preparatoria de nivel medio superior ubicado en la 

comunidad de Villa Juárez, de donde se seleccionaron a las de 2do. 4to. y 6to. Semestre para 

el estudio que equivale a 317 estudiantes. Para realizar el cálculo estadístico del tamaño de 

la muestra se procedió a tomar una fórmula para cuando se conoce el tamaño de la población 

es la siguiente: 

N=      Z2 .P.Q.N 

         NE2+Z2.P.Q 

N=        1.962(.50) (.50) [317] 

       (317) (0.5)2+ (1.96)2(.50) (.50) 

N=         (3.8916) (.50) (.50) (317) 

        (317)(0.0025)+ (3.8416) (.50) (.50) 

N=     304.4468 

      0.7925+0.96.04 

N=  304.4468  = 173.68 = 174 

Estudiantes de nivel medio superior 

del género 1.7529 femenino.     

 

 

Imagen 1.- Ubicación de las estudiantes que participan en el estudio. 

 
Recuperado en: http://www.datuopinion.com/municipios-de-sonora 

 

 

 

 

http://www.datuopinion.com/municipios-de-sonora


49 
 

RESULTADOS 

 

Análisis de estadística descriptiva 

Gráfico 1. Respuestas totales por dimensión. 

 

En esta gráfica se encuentra los porcentajes totales de cada variable que se obtuvo al término de la aplicación 

de las 174 encuestas, donde se debe de establecer que el puntaje mayor o perfecto seria de un total de 5.  

Entonces podemos observar que la dimensión de calidad obtuvo un puntaje de 4.6161 que equivale al 17%  del 

total de los resultados de las encuestas y podemos establecer que en esta dimensión según la escala se encuentran 

de acuerdo con la calidad que ofrecería el producto. 

 

Por otro lado en la variable correspondiente al precio podemos encontrar que se obtuvo un porcentaje de 4.50 

que equivale al 17% lo cual nos indica que las alumnas encuestadas están de acuerdo con el precio. En tercer 

lugar podemos observar que en la variable de presentación e imagen se obtuvo un porcentaje de 4.52 de un total 

de 5, lo que representa el 17% del porcentaje total, esto indica que las alumnas encuestadas están de acuerdo 

con la presentación que se propuso.  

 

Mientras que en la variable de distribución tenemos 4.40 que equivale al 16% del porcentaje total y nos indica 

que las alunas estuvieron de acuerdo con distintos odios de distribución que se plantearon para el producto. 

 

Por otra parte la variable de competencia arrojo un porcentaje de 4.47 que viene siendo el 16% del total y 

demuestra que las alumnas encuestadas están familiarizadas con los jabones de la competencia. Por último 

tenemos  la variable de cliente con un porcentaje de 4.60 que equivale a un 17% del porcentaje total, también 

se puede observar que esta varíale es la que obtuvo el mayor porcentaje de aceptación por parte de las alumnas 

a quienes se les aplico las encuestas. 
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Gráfico 2. X1 = Dimensión de calidad y sustentabilidad 

 

En la gráfica correspondiente  a la variable de calidad podemos encontrar que todas las preguntas obtuvieron 

un porcentaje mayor al 4.5 lo que indica que tuvieron un buen nivel de aceptación, también podemos observar 

que las alumnas le dieron mayor importancia al aroma del jabón. 

 

Gráfico 3. X2 = Variable de precio. 

En la gráfica correspondiente al precio podemos encontrar que todas las preguntas obtuvieron porcentajes 
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mayores a 4.57 siendo un total de 25% de esta variante, lo que indica que el jabón natural tuvo un buen nivel 

de aceptación. 

Gráfico 5. X3 = Variable de presentación ï imagen. 

 

En la gráfica correspondiente a presentación ï imagen se puede observar que la pregunta con mayor 

porcentaje fue de 4.57 la cual equivale al 17% de esta variante, la cual se refiere que las encuestadas están de 

acuerdo en la presentación del jabón en cuanto al amaño. 

 

Gráfico 6. = X4. Variable de distribución. 

En la gráfica de distribución se observa que la mayor puntuación en cuanto a aceptación fue de 4.43 
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equivalente al 25% de esta variable, lo cual quiere decir que la mayoría de las jóvenes están de acuerdo en 

adquirir el jabón por medio de las redes sociales.  

Gráfico 7. = X5 Variable de competencia. 

 

A continuación se muestra la gráfica correspondiente a la variable de competencia, teniendo como mayor 

resultado 4.51 que equivalen al 25% de esta variable, mostrando también que las alumnas han tenido buenos 

resultados utilizando productos naturales. 
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Gráfico 8. = X6. Percepción del cliente. 

A continuación  observamos la gráfica correspondiente a la variable de percepción del cliente, en la cual la de 

mayor porcentaje fue de 4.63 representando el 20% de esta variable y mostrando que las alumnas están de 

acuerdo en usar frecuentemente el jabón de ingredientes naturales. 

 

Confiabilidad para cada variable 

Para calcular la confiabilidad para cada variable como observamos en la tabla 4 que los 

indicadores fueron favorables y estuvieron por encima del promedio aceptado para el Alfa 

de Cronbach que debe de ser arriba de 0.7, esto genera mayor confianza y representatividad 

a las variables involucradas en la investigación por lo tanto valores de consistencia interna 

inferiores a 0.7 indican una pobre correlación entre los ítems (Campo y Oviedo, 2008). 

Tabla 4.- Estadísticas de fiabilidad (Alphas de Cronbach). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el SPSS v.21. 

 

Variable Alfa de Cronbach Número de elementos 

Y = Cliente .938 5 

X1 = Calidad .754 4 

X2 = Precio .736 5 

X3 = Presentación .731 4 

X4 = Distribución .779 4 

X5 = Competencia .753 5 

TOTAL .871 27 
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Análisis de estadística inferencial. 

La siguiente fórmula, representa de forma general el modelo de regresión múltiple, el cual 

indica la dependencia lineal de la variable de respuesta. 

Y=ɓ0 + ɓ1X1 + ɓ2X2 + ɓ3X3 + ɓ4X4 + ɓ5X5 + Ů 

D·nde: Y=Cliente, ȸ0 = Constante del modelo, ɓ1éɓ4 = Betas del modelo, X1=Calidad, 

X2=Precio, X3=Presentación, X4=Distribución, X5=Competencia y Ů=Error o variable 

aleatoria. 

 

La consistencia interna de un instrumento es adecua da si el coeficiente alcanza valores entre 

0.70 y 0.90, aunque algunos autores argumentan que obtener coeficientes alrededor de 0.40 

para las ciencias sociales es muy buen indicador donde el resultado de regresión múltiple se 

puede observar en la tabla 5 que se introdujeron tres modelo. En dicho modelo 3 intervienen 

la variable X2=Precio, X5=Competencia y X3=Presentación, se observa un indicador casi 

aceptable ya que  tiene una R2 de .348, lo anterior explica que en un 34% la variabilidad de 

la variable de respuesta Y=Cliente con el valor obtenido.   

 

En el estadístico de Durbin Watson igual a 1.812, se puede asumir independencia entre los 

residuos, es decir, no existe auto correlación positiva o negativa entre los residuos, ya que se 

encuentra en el rango mayor a 1.5 y menor a 2.5 (Hanke y Wichern 2006).  

Tabla 5.- Resumen del modelo b 

 

 

Modelo 

 

 

R 

 

R cuadrado 

 

R cuadrado 

corregida 

 

Error típ. de la 

estimación 

Estadísticos de cambio  

Durbin -

Watson 
Cambio en R 

cuadrado 

Cambio 

en F 

gl1 gl2 Sig. Cambio 

en F 

1 .478a .228 .224 .393 .228 50.837 1 172 .000  

2 .570b .325 .317 .368 .097 24.581 1 171 .000  

3 .590c .348 .336 .363 .023 5.907 1 170 .016 1.812 

a. Variables predictoras: (Constante), X2 PRECIO 

b. Variables predictoras: (Constante), X2 PRECIO, X5 COMPETENCIA 
c. Variables predictoras: (Constante), X2 PRECIO, X5 COMPETENCIA, X3 PRESENTACIÓN 

d. Variable dependiente: Y1 CLIENTE 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el SPSS v.21. 

 

En la tabla 6, se muestra el resumen del ANOVA, donde se indica si existe o no relación 

significativa entre las variables. El análisis arroja indicadores aceptables, por último nivel de 

significancia en P (valor) < 0.05, indica que las variables están linealmente relacionadas y 

vemos que los modelos tienen un dato de .00 que indican buen valor para los modelos. 
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Tabla 6.- ANOVA 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 7.848 1 7.848 50.837 .000b 

Residual 26.554 172 .154   

Total 34.402 173    

2 

Regresión 11.186 2 5.593 41.194 .000c 

Residual 23.217 171 .136   

Total 34.402 173    

3 

Regresión 11.965 3 3.988 30.219 .000d 

Residual 22.437 170 .132   

Total 34.402 173    

a. Variable dependiente: Y1 CLIENTE 
b. Variables predictoras: (Constante), X2 PRECIO 

c. Variables predictoras: (Constante), X2 PRECIO, X5 COMPETENCIA 

d. Variables predictoras: (Constante), X2 PRECIO, X5 COMPETENCIA, X3 PRESENTACIÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el SPSS v.21. 

La tabla 7 muestra los coeficientes del modelo, los coeficientes no estandarizados contienen 

los coeficientes de regresión que definen la ecuación de regresión en puntuaciones directas. 

El coeficiente que corresponde a la constante, es la que se ha denominado ȸ0, mientras que 

los coeficientes para X2=Precio, X5=Competencia y X3=Presentaci·n son ɓ2, ɓ5 y ɓ3, 

respectivamente. Los coeficientes de regresión estandarizados y/o tipificados Beta, permiten 

valorar la importancia relativa de cada variable independiente en la ecuación de regresión.  

Se puede apreciar que la variable con mayor importancia relativa en la ecuación de regresión 

con un valor absoluto en su coeficiente estandarizado es la definida X2=.287, X5=.291 y 

X3=.179. Las puntuaciones t mayor a 2.14, para los coeficientes del modelo de regresión, 

demostraron que la variable aportan significativamente al modelo, lo que indica que los 

valores obtenidos se pueden generalizar a la población, ya que el P (valor) <.05. En cuanto a 

estadísticos de colinealidad, éstos indicaron que no existen problemas de multicolinealidad 

entre las variables independientes, ya que los valores del factor de inflación de la varianza 

(FIV) son menores a 10 y muy cercanos a 1 y resultaron valores de 1, mientras que los valores 

de tolerancia fueron mayores a .10. 
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Tabla 7.- Coeficientes a 
 

 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

 

Correlaciones 

Estadísticos de 

colinealidad 

 

B 

 

Error típ.  

 

Beta 

Orden cero  

Parcial 

 

Semiparcial 

 

Tolerancia 

 

FIV  

1 
(Constante) 2.529 .293  8.642 .000      

X2 PRECIO .461 .065 .478 7.130 .000 .478 .478 .478 1.000 1.000 

2 

(Constante) 1.801 .311  5.785 .000      

X2 PRECIO .349 .065 .361 5.388 .000 .478 .381 .338 .878 1.139 

X5_COMPETENCIA .276 .056 .332 4.958 .000 .459 .355 .311 .878 1.139 

3 

(Constante) 1.474 .335  4.401 .000      

X2 PRECIO .277 .070 .287 3.943 .000 .478 .289 .244 .723 1.382 

X5 COMPETENCIA .241 .057 .291 4.253 .000 .459 .310 .263 .822 1.217 

X3 PRESENTACIÓN .178 .073 .179 2.430 .016 .432 .183 .151 .706 1.416 

a. Variable dependiente: Y1 CLIENTE 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el SPSS v.21. 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Se concluyó que el jabón natural elaborado a base de ingredientes como el  chocolate, la 

avena, el café y el plátano tendría una posible aceptación entre las alumnas de nivel medio 

superior, de la comunidad de Villa Juárez, Benito Juárez Sonora, por lo antes mencionado se 

considera las jóvenes encuestadas podrían ser clientes y consumidoras potenciales. Como 

recomendaciones del estudio se sugiere poner una mayor atención en las variables que no 

fueron introducidas al modelo que son X2=Calidad y sustentabilidad ya que los posibles 

consumidores se le debe de crear conciencia  de la importancia que el producto sea elaborado 

a base de ingredientes naturales, que tenga durabilidad y no se desintegre al momento de 

usarse, que deje un aroma agradable en tu piel y sobre todo que este consiente el cliente que 

el jabón traerá beneficios para la piel. 

Para lograr mantener la variable X4 =Distribución se deben crear estrategias como vender el 

producto a través las redes sociales, que se coloque a la venta en tiendas naturistas, farmacias 

y mercados o vender el jabón natural por medio de catálogos o bien llevarlo a la puerta de tu 

hogar. Lo anterior podría confirmar que puede ayudar a consolidar la de la variable 

dependiente Y=Percepción del cliente,  en cuanto a estar a favor del uso de productos 

naturistas que tengan beneficio para la piel debido a que tal vez se los hayan recomendado, 

a que considera que los jabones naturales te brindan mejores beneficios que un jabón 

comercial, también mencionan que recomendarían el uso de los jabones naturales a sus 

conocidos ya que ellos están de acuerdo en utilizar frecuentemente un jabón natural 

exfoliante e hidratante.  
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Por lo antes mencionado el proyecto del jabón podría ser viable, gracias a los datos obtenidos 

de la investigación de mercados sobre la percepción de este producto y se determinó que 

existe una necesidad de encontrar una solución natural a los problemas de la piel de las 

jóvenes y al terminar las encuestas se encontraron resultados favorables en las gráficas.  

 

En este proyecto de investigación se comprobó que las jóvenes estudiantes de educación 

media superior de la comunidad de Villa Juárez municipio de Benito Juárez del Estado de 

Sonora, están de acuerdo en utilizar un jabón natural para el cuidado de su piel, también se 

encontró que están de acuerdo en poder comprar este jabón por diferentes medios. Se pudo 

confirmar que ya tienen conocimiento sobre productos naturales y que han tenido buenos 

resultados al utilizarlos por lo que están más dispuestas a probar el jabón natural. A lo largo 

de este proceso de investigación se logró el objetivo de realizar una investigación de mercado 

para la creación de un idea de negocio, ya que estar bien documentado y saber la opinión de 

los posibles clientes será fundamental para la satisfacer sus necesidades y por lo tanto realizar 

adecuada toma de decisiones para iniciar un negocio mediante el lanzamiento al mercado 

algún producto. 
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PREVALENCIA DE H IPERTENSIÓN ARTERIAL EN POBLACIÓN CON 

DIABETES MELLITUS EN UNA COLONIA VULNERABLE DE CD. OBREGÓN.  

 Lozano-Rodríguez A, Yocupicio-Hernández D, Campoa-Félix J, Chávez-Salas J, Obregón-

Navarro A.   

Resumen 

La diabetes mellitus en México al igual que otros países prevalencia en la población 

mexicana de 20 años y más es de 10.75%, alrededor de 5.1 millones de personas con diabetes, 

y el 34%, 1.7 millones desconoce padecer la enfermedad. La prevalencia de hipertensión 

arterial de 30.05% de la población mexicana de 20 a 69 años padece hipertensión arterial y 

el 61% de los individuos afectados desconocen que tienen la enfermedad. Se aplicó una 

encuesta a personas de Municipio de Cajeme, Cuidad obregón de la colonia Russo Vogel 

Cuidad Obregón, Muestreo causal con un tamaño muestral de 60 personas. La prevalencia 

de hipertensión arterial en la población de la colonia Russo Vogel fue de 35%.  En la 

población con diabetes de la colonia Russo Vogel se obtuvo una prevalencia de hipertensión 

arterial de 63.63%. La prevalencia de hipertensión arterial es más alta cuando se presenta con 

diabetes mellitus en la colonia Russo Vogel de ciudad Obregón. La obesidad se identificó en 

31.67% de la población explorada, y el sobrepeso en 33.33%. 

Palabras Clave 

Prevalencia, Prevención, Hipertensión, Diabetes, Obesidad. 

Introducción 

Actualmente se informan prevalencias elevadas en el mundo, y en México se considera un 

problema de salud pública que afecta principalmente a la población en edad productiva. Se 

calcula que existen 17 millones de pacientes hipertensos entre los 20 y 69 años.1  

La hipertensión arterial sistémica (HAS) es un síndrome de etiología múltiple que produce 

daño vascular sistémico e incrementa la morbimortalidad de diferentes enfermedades 

vasculares: enfermedad cerebrovascular, infarto del miocardio, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad arterial periférica, retinopatía hipertensiva e insuficiencia renal crónica; es la 

tercera causa de discapacidad ajustada por años de vida productiva.2 
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La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad determinada genéticamente en la que el sujeto 

presenta alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, de las proteínas y grasas, y una 

relativa o absoluta deficiencia de la secreción de insulina con grados variables de resistencia 

a ésta. Entre 85 y 90% de los pacientes con DM son diabéticos tipo 2.3 

La diabetes mellitus en la actualidad se considera como un problema de salud pública en el 

ámbito mundial. La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas de mayor 

prevalencia en México; por lo cual, en la colonia Russo Vogel de Ciudad Obregón, se quiere 

determinar la prevalencia de hipertensión en población con diabetes mellitus.  

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en población con diabetes mellitus en la 

colonia Russo Vogel de Cd Obregón?  

Antecedentes 

La diabetes mellitus en la actualidad se considera como un problema de salud pública en el 

ámbito mundial, y México al igual que otros países, no escapa a esta problemática; la 

prevalencia en la población mexicana de 20 años y más es de 10.75%, alrededor de 5.1 

millones de personas con diabetes, y el 34%, 1.7 millones desconoce padecer la enfermedad. 

En el transcurso de las dos últimas décadas, la diabetes ha venido ocupando un lugar 

importante en la morbilidad y mortalidad de nuestro país, actualmente se ubica en el tercer 

lugar como causa de muerte. En la mortalidad general y como causa única de muerte ocupa 

el primer lugar. 

La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en 

México, alrededor de 30.05% de la población mexicana de 20 a 69 años padece hipertensión 

arterial y el 61% de los individuos afectados desconocen que tienen la enfermedad. Significa 

que existen más de quince millones de personas con este padecimiento, de las cuales un poco 

más de nueve millones no han sido diagnosticados. 
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Justificación 

Este estudio pretende determinar la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles 

para informar a la comunidad que presente o no los padecimientos sobre de los riesgos que 

conlleva padecer diabetes e hipertensión y su implicación en la obesidad. 

 

La hipertensión arterial es un factor de riesgo importante en el desarrollo de la enfermedad 

cardiovascular, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus 2. El control estricto de la 

presión arterial en estos pacientes se traduce en una reducción importante en el riesgo de 

mortalidad y complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus. 

 

En México existen 15.5 millones de personas con hipertensión arterial (ENSA 2000) y 

comparativamente con ENEC-1993 la prevalencia aumentó de 26.6% a 29.4% en el 2000. 

 

En 1999 la mortalidad por enfermedades del corazón y cerebrovascular ocupó el primero y 

sexto lugar respectivamente con una quinta parte de todas las defunciones del país. 

Objetivo general. 

Determinar la prevalencia de hipertensión en población con diabetes mellitus de la colonia 

Russo Vogel de Cd Obregón. 

Objetivos específicos. 

Determinar la prevalencia de hipertensión. 

Determinar la prevalencia de diabetes. 

Determinar la prevalencia de hipertensión en población con diabetes. 

Referencias Teóricas: 

Arauz Pacheco C. (2002) afirma que la hipertensión arterial es una comorbilidad 

extremadamente frecuente en los diabéticos, afectando el 20-60% de la población con 

diabetes mellitus. La prevalencia de hipertensión en la población diabética es 1,5-3 veces 

superior que en no diabéticos. La hipertensión contribuye en el desarrollo y la progresión de 

las complicaciones crónicas de la diabetes4. 
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Gress J. (2000) afirma que existe una relación recíproca entre las posibilidades de desarrollar 

hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus (DM)5. 

Schernthaner G. (2001) afirma que la incidencia de DM entre los hipertensos es de un 29,1 

x 1 000 individuos/año, contra un 12 x 1 000/año entre los normotensos. Desde el otro punto 

de vista, la HTA se presenta en el 20-40 % de los pacientes con tolerancia alterada a la 

glucosa, en un 30-50 % de los DM 2 y en el 40 % del tipo 1.6 

Valdés Ramos E. Bencosme Rodríguez N. (2009). La frecuencia de complicaciones 

cardiovasculares en los pacientes con DM 2 en nuestro medio es elevada y se asocia a la 

edad, el de evolución de la diabetes, la hipertensión arterial y con los altos niveles de 

colesterol y triglicéridos. El síndrome metabólico incrementa el riesgo de cardiopatía 

isquémica en los pacientes con DM 2.7 

 

Metodología: 

Tipo de diseño 

Transversal. - Encuesta 

Tipo de estudio. 

Observacional, comparativo, transversal, retrolectivo. 

Hipótesis: 

Hipótesis de trabajo. 

La prevalencia de hipertensión arterial en población con diabetes mellitus es mayor que en 

la población sin diabetes mellitus. 

 

Hipótesis nula 

La prevalencia de hipertensión arterial en población con diabetes mellitus es igual o menor 

que en la población sin diabetes mellitus. 

Hipótesis alternativa. 

La prevalencia de hipertensión arterial en población con diabetes mellitus es mayor que en 

la población sin diabetes mellitus. 
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Hipótesis estadística. 

La prevalencia de hipertensión arterial en población con diabetes mellitus es 40% mayor que 

en la población sin diabetes mellitus. 

 

Definición de variables. 

Variable independiente: Diabetes  

Cualitativa Dicotómica  

Definición conceptual: enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad 

de azúcar en la sangre. 

Definición operacional: niveles de glucosa en sangre por arriba de 126 mg/dl en ayunas.  

Instrumento de medición: encuestas  

Indicador: personas diagnosticadas con diabetes  

Escala de medición: diabetes si, diabetes no.  

Variable dependiente: Hipertensión  

Cualitativa  

Dicotómica 

Definición operacional: presión arterial de 140-190 mmHg 

Definición conceptual: presión arterial por encima de los valores normales  

Instrumento de medición: encuestas  

Indicador: personas diagnosticadas con hipertensión  

Escala de medición: hipertensión si, hipertensión no  
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Universo 

Municipio de Cajeme/ Cuidad obregón  

Marco muestral 

Personas de la colonia Russo Voguel Cuidad Obregón 

Tipo de muestreo. 

Muestreo no probabilístico. Muestreo causal. 

Calculo del tamaño muestral: para variables cualitativas. 

 

ὲ  
ὤ ὤ ὴρz ήρ ὴςz ής

ὴρ ὴς
 

ὲ  
ρȢωφ πȢψτ ȢυπzȢυπ σπȢυz υωȢυ

Ȣυπ σπȢυ
 

ὲ  
ρȢωφ πȢψτ ȢυπzȢυπ ȢσπυzυωȢυ

Ȣυπ σπȢυ
 

 

ὲ  
Ȣ  Ȣ Ȣ

Ȣ
=54.25 

 

Procedimiento muestral 

¶ Dar a conocer nuestra investigación a cada persona y conseguir el consentimiento de 

las personas aptas para el estudio. 

¶ Realización de encuesta.  

¶ Identificación de personas con hipertensión 

¶ Identificación de personas con Diabetes 

Resultados  

El estudio se llevó acabo en un lapso de un mes. De la muestra estudiada fueron en total 60 

personas, 33 individuos encuestados pertenecían al sexo femenino (55%) con edad promedio 

de 45.39 ±18,85 años, y 27 sujetos del sexo masculino (45%) con edad promedio de 49.73 

±16,38 años. 
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Se obtuvo 48% de la muestra con enfermedades crónicas no infecciosas, del total de la 

muestra el 36.66% presentó diabetes mellitus, el 35% presentó hipertensión arterial y el 23.33 

% presentó ambas enfermedades. El rango de IMC Va de 20,06 a 40,68 con una media de 

27.10.  

La prevalencia de hipertensión arterial en la población de la colonia Russo Vogel fue de 35%.  

En la población con diabetes de la colonia Russo Vogel se obtuvo una prevalencia de 

hipertensión arterial de 63.63%.  

Se obtuvo un valor de 7,75 de Odds ratio de prevalencia de hipertensión arterial en personas 

diabéticas versus no diabéticas.  

 

 

 

 

11,67%

13.33%

23,33%

51,67%

Diabetes e hipertensión en la colonia Russo 
Vogel de Cd. Obregón.

Hipertensión

Diabetes

Diabetes e hipertensión

Sanos

Grafica 1. Prevalencia de hipertensión arterial en población con diabetes mellitus en una 
colonia vulnerable de 18 de abril de 2017, Cd. Obregón, Sonora, México. 
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Tabla de distribución de las enfermedades crónicas no transmisibles en la población de Russo 

Vogel Cd. Obregón, Sonora. 

IMC  Hipertensión Diabetes 

Diabetes e 

hipertensión 

Sin enfermedades 

crónicas Total 

Bajo peso (<18.5) 0 0 0 0 0 

Rango normal (18,5-24,9 1,67% 1,67% 3,33% 28,33% 35,00% 

Sobrepeso (25-29,9) 5,00% 5,00% 6,67% 16,67% 33,33% 

Obesidad grado I (30-

34,9) 5,00% 3,33% 10,00% 6,67% 25,00% 

Obesidad grado II (35-

39,9) 0 1,67% 3,33% 0 5,00% 

Obesidad grado III (40 o 

más) 0 1,67% 0 0 1,67% 

Total 11,67% 13,33% 23,33% 51,67% 100,00% 

 

 

Conclusión. 

La prevalencia de hipertensión arterial es más alta cuando se presenta con diabetes mellitus 

en la colonia Russo Vogel de ciudad Obregón. La obesidad se identificó en 31.67% de la 

población explorada, y el sobrepeso en 33.33%. Al analizar por género, todas estas 

condiciones presentaron una prevalencia más elevada en individuos del sexo femenino. 

Discusión 

Con los resultados obtenidos en este estudio, se observó que la prevalencia de hipertensión 

arterial es más alta cuando se presenta con diabetes mellitus en la colonia Russo Vogel de 

ciudad Obregón. Por lo tanto, se logró demostrar que la prevalencia de hipertensión arterial 

en población con diabetes mellitus es mayor que en la población sin diabetes mellitus. 

Actualmente hay autores que coinciden con estos resultados, sin embargo, hay que tener en 

cuenta otros factores que pueden influir como edad, evolución de la diabetes, la hipertensión 

arterial y los altos niveles de colesterol y triglicéridos.  

Se muestra la distribución de personas con diabetes, hipertensión, ambas enfermedades y personas 
que no presentan estas enfermedades; agrupadas según su clasificación de IMC. 18 de abril de 2017 
Cd. Obregón, Sonora. México. 
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Tomando esta investigación como guía, se pueden realizar más estudios para fortalecer 

nuestra conclusión y proponer medidas para mejorar la salud de los pacientes afectados. 

Propuestas 

Realizar un programa de pláticas enfocadas en diabetes mellitus e hipertensión arterial para 

la comunidad afectada en la colonia Russo Vogel, con el objetivo de concientizar a los 

residentes de la importancia del cuidado y prevención de estas enfermedades.  

Realizar platica sobre una buena alimentación y formas de prevención de diabetes mellitus e 

hipertensión arterial para mejorar la calidad de las personas afectadas. 

Anexos. 
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Resumen. 

A causa de las enfermedades tales como Diabetes Mellitus y Obesidad, México se ha 

convertido en el país con mayor índice de mortalidad, una epidemia de este siglo. 

Objetivo: Caracterizar los significados que le dan  las familias de una zona rural del Sur de 

Sonora a la Obesidad y la Diabetes Mellitus, para las  acciones integrales de Promoción a la 

Salud.  

Metodología: Investigación cualitativa, etnográfico de campo, descriptiva, transversal. Se 

entrevistó a ocho adultos pertenecientes a la zona rural Tobarito. 

Resultados: Los habitantes de esta zona demostraron tener idea sobre lo que son dichas 

enfermedades, entre los significados más frecuentes que se le dieron a la obesidad se 

encuentra el siguiente: ñenfermedad que se da por malos h§bitos alimenticiosò. Por otro lado 

se caracterizó el significado diabetes mellitus como: ñenfermedad que se da por herencia y 

por no cuidar los h§bitos alimenticiosò. 

Conclusión: Incluir algunas propuestas para que los índices altos de estas dos enfermedades 

disminuyan, como tratar de cambiar el hábito alimentario por uno más sano, realizar actividad 

física, participación activa de los padres y la familia, beber la mayor cantidad de agua posible 

a diario, implementar programas de obesidad en diversos centros donde la participación de 

profesionales sea multidisciplinaria con el fin de abordar en su complejidad esta patología, 

dimensionar los actuales programas existentes haciendo que incidan sobre los riesgos que 

trae las complicaciones metabólicas y no metabólicas educando a las familias de la 

comunidad, realizar seguimiento a los pacientes que presenten complicaciones metabólicas 

para prevenir mayor incremento de su morbilidad. 

Palabras Claves. Obesidad, Diabetes Mellitus, Enfermedades, Tobarito 

Introducción.  

La alimentación es una parte primordial de la vida del ser humano, ya que es de gran 

importancia para una buena salud. El panorama epidemiológico nos plantea grandes retos 

ante la Obesidad y la Diabetes Mellitus, ya que gran parte de las personas no llevan una 

alimentación saludable, equilibrada, Siendo varios los factores que intervienen, como pueden 
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ser; los estilo de vida, el tiempo a la elaboración de los alimentos, la economía, tradiciones, 

entre otros, es por ello que es necesario explorar los significados que se construyen en el área 

rural, donde el ritmo de vida y la cultura es diferente al área urbana.   

La obesidad y diabetes se han convertido en una de las enfermedades con mayor índice de 

mortalidad en México, debido a la falta de políticas de salud que fomenten una sana 

alimentación y el autocuidado de salud. Por otro lado, la obesidad es ocasionada por el  

acumulo de grasa como consecuencia de una ingesta de calorías mayor a la requerida, que en 

ocasiones va a desarrollar la diabetes mellitus como consecuencia, dentro de varios factores 

a una resistencia a la insulina.  

Debido al panorama de estas enfermedades,  es necesario explorar los significados que se 

construyen en el área rural, donde el ritmo de vida y la cultura es diferente al área urbana, 

siendo el escenario una colonia de del  Tobarito, Cajeme, Sonora.  

 

Planteamiento del problema. 

Diferentes reportes han determinado que México está posicionado en el primer lugar con 

sobrepeso y obesidad, y el cuarto lugar en muertes a causa de ñdiabetes mellitusò. Sonora es 

una de los estados más susceptibles a generar enfermedades en su población, en mucho 

determinado por el estilo de vida al cual se ha modificado con el transcurso del tiempo, a la 

ves añadiéndole el hecho de la presencia del sedentarismo, todo esto como consecuencia a la 

globalización y cambios en los hábitos y costumbres. 

El ritmo de vida y consumo de alimentos es diferente en las zonas urbanas y rurales, donde 

últimamente también los problemas de obesidad y diabetes van incrementándose estos  

problemas que son más comunes en las comunidades de clase media o baja.  Por lo cual se 

decidió investigar en la comunidad de Tobarito, que es una comisaria del sur de Cajeme, y 

no se tiene evidencia de cómo se perciben estos problemas de salud en el medio rural.  

Por lo tanto, la pregunta de investigación es ¿Qué significado le dan  las familias de una zona 

rural a la Obesidad y la Diabetes Mellitus? 

 

Antecedentes. 

Según la OMSS (2016) establece que el sobrepeso y la obesidad es una acumulación anormal 

o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Dentro de los criterios actuales 

se tiene que el índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple que establece la relación 

entre el peso y la talla, de esta manera se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso 

y la obesidad en los adultos.  

El panorama epidemiológico desde 1980, se ha identificado a la obesidad que se ha duplicado 

en todo el mundo. En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos. 
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Para el  2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% 

eran obesas. Es así que la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso 

y la obesidad  cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. También en este 

a¶o,  41 millones de ni¶os menores de cinco a¶os ten²an sobrepeso o eran obesos.ò(OMS, 

2016) 

De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó del 25-

35.3% y la obesidad del 9.5-35.2%. Actualmente, México ocupa el segundo lugar en 

obesidad a nivel mundial y el primero en obesidad infantil. En el ámbito nacional existen 

alrededor de 5, 664,870 niños en edad escolar con sobrepeso y obesidad, con una prevalencia 

del 34.4%14. La prevalencia de obesidad presenta diferencias por nivel socioeconómico, 

región y localidad. (Moreno, 2014) 

Justificación. 

El Estado de Sonora en  México, se ha considerado desde hace décadas como la provincia 

donde se ha ido incrementando la morbilidad por Obesidad Y Diabetes Mellitus, que aunada 

a los comorbilidades figura también en las principales causas de muerte entre la población 

adulta.  Sin embargo, los contrastes sobre la disposición de los alimentos no se observa igual 

en el medio rural que en el urbano, donde los estilos de vida, hábitos y costumbres las 

personas van cambiando y  van adoptando, dentro de un proceso de asimilación y difusión, 

un consumo de  alimentos que en su mayoría no son sanos por el impacto de las tiendas de 

conveniencia que han proliferado en los últimos en años en todas las comunidades. Ahora la 

mayoría de los habitantes consume comida rápida, bebidas azucaradas que serán las 

generadoras de dichas enfermedades.  

Es necesario para la Promoción de la Salud, tener primero detectado cómo y qué significado 

tiene en la comunidad sobre este problema cada día más frecuente entre las familias, si 

tenemos como se perciben a sí mismos y que estigmas sociales y culturales tiene las personas 

del medio rural con Obesidad y/o Diabetes Mellitus, se podrán generar una  planeación y 

estrategias de intervención  más relevante para atacar estas patologías  

 

Objetivo. 

Caracterizar los significados que le dan  las familias de una zona rural del Tobarito a la 

Obesidad y la Diabetes Mellitus, para plantear acciones de Salud Pública  en dicha población. 

Referencias teóricas. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad crónica, 

caracterizada por el aumento de la grasa corporal, asociada a mayor riesgo para la salud. El 

sobrepeso y la obesidad constituyen un importante factor de riesgo de defunción, con una 

mortalidad de alrededor de 3 millones de adultos al año. (Moreno, M) 
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Según la OMSS (2017) La causa principal de la obesidad y el sobre peso es un desequilibrio 

energético, por las calorías ingeridas y gastadas. El aumento de la ingesta de alimentos con 

altos contenidos calóricos y ricos en grasas y su poca actividad física, ha hecho que las 

personas se vuelvan más sedentarias, incluyendo la urbanización y los nuevos modos para 

transportarse.  

ENSANUT (2016), reporta en su encuesta Nacional de Salud y Nutrición  que se evaluó 

durante los ¼ltimos 12 anos ĕ la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el adulto 

ha aumentado un 15.2%. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue del 71.2% 

(48.6 millones de personas), y fue mayor en las mujeres (73%) que en los hombres (69.4%); 

asimismo, la prevalencia de obesidad resultó más alta en el sexo femenino que en el 

masculino (el 37.5% y el 26.8%, respectivamente) Los aumentos en las prevalencias de 

obesidad en México se encuentran entre los más acelerados en el mundo. (Moreno, 2014) 

Con estos altos porcentajes de sobrepeso y obesidad ha traído consecuencias de otras 

enfermedades como cardiovasculares (principalmente los accidentes cerebrovasculares y 

cardiopatías), algunos tipos de cáncer como el de mama, vesícula biliar, endometrio, ovarios, 

riñones, colón, próstata y hígado. Los trastornos del aparato locomotor (en especial 

osteoartritis y otra causa impactante en mortalidad La Diabetes. (OMS, 2017) 

Así tenemos que la obesidad y el sobrepeso no es el único problema que está prevaleciendo, 

ya que trae consigo comorbilidades siendo la más frecuente la enfermedad de la Diabetes 

Mellitus, que al igual ha ido aumentando con el paso de los años, así lo reporta ENSANUT 

(2016)  

La diabetes mellitus se define como enfermedad crónica que involucra un grupo heterogéneo 

de desorden que altera la utilización y producción de insulina por el organismo. (Moreno, 

2014) 

Con el paso del tiempo la diabetes puede llegar a dañar el corazón, cuando los adultos que 

padecen diabetes tienen un riesgo alto a padecer un infarto al miocardio o un accidente 

cerebrovascular. En los ojos, la retinopatía diabética es una causa importante en la ceguera y 

daña los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se van generando a lo largo del tiempo. 

En los riñones la Diabetes también puede ser una de las causas principales para obtener 

Insuficiencia Renal, en los vasos sanguíneos, hay daños de neuropatía en los pies con la 

reducción de los flujos sanguíneos, que aumentan el riesgo de padecer infecciones, úlceras 

en los pies y hasta una amputación de pie. (OMS, 2017)  

Se encontró que en el 2016 la prevalencia de diabetes en el país pasó de 9.2% en 2012 a 

9.4%, donde las mujeres se reportan con mayores valores de diabetes (10.3%) que los 

hombres (8.4%). Esta tendencia se observó tanto en localidades urbanas (10.5% en mujeres 

y 8.2% en hombres) como en rurales (9.5% en mujeres, 8.9% en hombres). La mayor 

prevalencia de diabetes se observó entre los hombres de 60 a 69 años (27.7%), y las mujeres 

de este mismo rango de edad (32.7%) y de 70 a 79 años (29.8%). (ENSANUT, 2012 
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Estas enfermedades son de gran problema no sólo en México, también en el mundo así lo 

consideró la OMS. 

 

Metodología. 

Tipo de estudio es cualitativo, diseño etnográfico de campo, descriptivo, prospectivo, 

transversal. Se hicieron preguntas no estructuradas a  ocho informantes adultos que han 

radicado siempre en la zona rural del Tobarito.  

El Tobarito es un ejido perteneciente al municipio de Cajeme, ubicado en el sur del estado 

mexicano de Sonora, en la región del Valle del Yaqui, a 9 kilómetros de la cabecera 

municipal, Ciudad Obregón. 

Según los datos del Censo de Población y de Vivienda realizado en 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tobarito tiene un total de 8,700 habitantes.  

Con previo consentimiento informado, se identificaron a  los 8 informantes, 4 varones y 4 

mujeres,  se habló con ellos pidiendo su autorización para la entrevista, y se procedió  

haciéndoles las preguntas abiertas a profundidad,  se les solicitó permiso para grabar la 

entrevista y tomar notas del discurso de estas personas  referentes las palabras; obesidad y 

la diabetes mellitus.  

De esta manera, y haciendo observaciones de contexto donde se lleva la entrevista su habitus 

exterior,  y el contenido del discurso se llegó a ordenar del cómo interpretan y de manera 

holística; el  significado que le dan a éste tipo de enfermedades metabólicas. Las preguntas 

que se realizaron de manera abiertas a profundidad son: 

1.- ¿Qué significa para usted la enfermedad de la Obesidad?  

2.- ¿Qué significa para usted la enfermedad de la Diabetes Mellitus? 

3.- ¿Sabe de personas que padecen Obesidad? (se hace a profundidad si son familiares 

cercanos o no)  y  ¿a qué se debe que la padezcan?  

4.-En caso de padecer alguna de estas enfermedades, ¿Cómo cree usted que se  le controlaría 

(diabetes y obesidad)? 

5.- ¿Usted sabe cómo se puede prevenir estas dos enfermedades? 

Para el Análisis de los resultados se hicieron categorías del discurso de los informantes y 

textual de los discursos.  

Se respetaron los aspectos bioéticos de los informantes.   

 

Resultados. 

Con ayuda de las entrevistas aplicadas en la comunidad rural del Tobarito, se ha obtenido un 

panorama sobre el significado que los habitantes de esta zona le dan las enfermedades 

ñdiabetes mellitus y obesidadò.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejido
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Cajeme
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Yaqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Obreg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
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Los habitantes de esta zona demostraron tener idea sobre lo que son dichas enfermedades, 

entre los significados más frecuentes que se le dieron a la obesidad se encuentra el siguiente: 

ñenfermedad que se da por malos h§bitos alimenticiosò. Las respuestas de los sujetos 

entrevistados hacían referencia a que esta condición se daba por el estilo de vida que se 

llevaba, ya que es más frecuente en personas sedentarias, que ingieren alimentos en exceso 

y que no tienen interés ni cuidado en su salud, así mismo concordaban en que la obesidad no 

se manifiesta por herencia, sino que se adquiere por las costumbres que se tenían en el lugar 

de nacimiento. 

Por otro lado se caracteriz· el significado diabetes mellitus como: ñenfermedad que se da por 

herencia y por no cuidar los h§bitos alimenticiosò, as² mismo se reconoci· que es una 

enfermedad de alto riesgo ya que puede traer consigo otras afecciones, como problemas de 

la vista, perdida de sensibilidad en el ciertas zonas del cuerpo y que puede provocar la 

amputación de alguna extremidad si no se tiene el debido cuidado con esta enfermedad. 

En general, en esta comunidad se conoce el significado de estas afecciones, se tiene una idea 

del porque se dan y como pueden llegar a dañar la salud de una persona, pero no se toman 

las medidas adecuadas para prevenir dichas enfermedades, ya que aún rodeados de familiares 

o amigos que padecen obesidad o diabetes, no han tomado la decisión de tener un cambio de 

estilo de vida, dado que se tiene la idea que estas enfermedades son dadas casi en su totalidad 

por genética. 

Discusión. 

Los resultados arrojados demuestran que la población de la comunidad de Tobarito, tienen 

percepciones claras de lo que son las enfermedades de obesidad y diabetes mellitus, sin 

embargo no modifican sus hábitos. 

Comparando las definiciones (obesidad y diabetes) con investigaciones anteriormente 

realizadas, podemos decir que la población está un poco consiente acerca de las 

enfermedades y saben cuáles son sus complicaciones a futuro, como lo es la falla en el 

metabolismo generalizado en ambos términos, y a pesar de ello no cambian sus hábitos. 

(Chavarria, 2002) 

Ante esta situación podemos notar que una enfermedad conlleva a otra, es decir, que una vez 

padeciendo obesidad aumenta el grado de adquirir diabetes gracias a que comienza a hacer 

resistencia a la insulina. (Soca, 2009) 

Conclusiones y propuestas. 

Pudiéramos decir que las personas conocen o al menos tiene una noción de lo que es la 

obesidad y la diabetes y que consecuencias tienen estas mismas. Más sin embargo, no hacen 

nada por cambiar la situación, además que existen otros factores como socioeconómicos, 

estilo de vida acelerado, entre otros, que perjudican. 

Dentro de esta investigación en general se pudo observar que la alimentación de los 

habitantes de la comunidad que se visitó (Tobarito) es regular, sin embargo, varios de ellos 
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pueden contribuir a dichas enfermedades por genética, eso debe concientizarlos y tener una 

visión al querer cambiar su estilo de vida. 

Por ello consideramos incluir algunas propuestas para que los índices altos de estas dos 

enfermedades disminuyan, algunas serían, tratar de cambiar el hábito alimentario por uno 

más sano, realizar actividad física, participación activa de los padres y la familia, beber la 

mayor cantidad de agua posible a diario, implementar programas de obesidad en diversos 

centros donde la participación de profesionales sea multidisciplinaria con el fin de abordar 

en su complejidad esta patología, dimensionar los actuales programas existentes haciendo 

que incidan sobre los riesgos que trae las complicaciones metabólicas y no metabólicas 

educando a las familias de la comunidad, realizar seguimiento a los pacientes que presenten 

complicaciones metabólicas para prevenir mayor incremento de su morbilidad. Buscar de 

esta manera concientizar y empoderar a la comunidad de la situación actual relacionada a la 

obesidad y diabetes, para controlar dichos problemas que están presentes y si no se cuentan 

poder prevenir para que no lleguen a estas dichas enfermedades. 
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RESUMEN.  

Introducción: La salud y el bienestar son bienes a los cuales aspiran las personas y colectivos 

sociales. Para poner en función la promoción de la salud en los Servicios de Salud, se requiere 

de un cambio en la forma como se gestionan los servicios desde y hacia la salud y no desde 

la enfermedad, aspecto que compete a la prevención. Objetivo: Describir las características 

sociodemográficas de la comunidad Las Areneras y como estas influye en la salud de los 

habitantes. Metodología: El estudio de comunidad fue realizado por los alumnos del 8vo 

semestre de la Lic. En Enfermería de la Universidad de Sonora Campus Cajeme en la Colonia 

Las Areneras. La compilación de los datos para la elaboración del estudio, se llevó a cabo 

apoyándonos en la escueta que fue revisada y corregida para este fin. Se distribuyeron las 

viviendas por postes equitativamente en 7 equipos de trabajo conformados por los estudiantes 

de la materia. La información recolectada durante la entrevista se vació en una base de datos 

del software de análisis de datos estadísticos Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) en su versión 22, en el análisis se utilizó estadística descriptiva para medir las 

variables sociodemográficas. Resultados: El número de fallecimientos de la localidad en los 

últimos 5 años fueron un total de 37 la causa principal fue IAM con el 13.5% de los 

fallecimientos, el 36% de la población presenta hipertensión lo que aumenta 

significativamente el riego de mas IAM en un futuro. Conclusiones: Todavía queda mucho 

camino por recorrer en materia de prevención en esta comunidad, no hay que dejar de realizar 

las intervenciones de salud correspondientes a los resultados obtenidos no nada más por el 

compromiso social que tenemos al tener tan cerca de nuestro campus esta comunidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Población, Marginal, Cajeme, Enfermería 
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INTRODUCCIÓN 

La salud y el bienestar son bienes a los cuales aspiran las personas y colectivos sociales.  

Cuando se piensa en tener salud y en curar la enfermedad, existe la tendencia a tener como 

referente a la institución hospitalaria y a los profesionales de ese ámbito.  Para algunos, es 

difícil concebir que la producción de la salud tenga que ver, además, con otros profesionales 

y otros sectores. Ahí reside el mérito de la promoción de la salud, que; poco a poco; ha ganado 

un espacio, no solo dentro del sector de la salud, sino en otros actores sociales fundamentales 

por su incidencia sobre los determinantes sociales que condicionan el proceso 

salud/enfermedad, y posibilitan mantener y mejorar la salud.  Para poner en función la 

promoción de la salud en los Servicios de Salud, se requiere de un cambio en la forma como 

se gestionan los servicios desde y hacia la salud y no desde la enfermedad, aspecto que 

compete a la prevención (Vargas et al, 2003).  

La presente investigación fue realizada por estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de 

la Universidad de Sonora Campus Cajeme y pretende describir las características 

sociodemogr§ficas de la comunidad ñLas Arenerasò y como estas influye en la salud de los  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El refuerzo mutuo de la pobreza y la mala salud es un fenómeno cada vez mejor conocido, y 

la evidencia de que los recursos, los esfuerzos y los resultados se distribuyen desigualmente 

y de forma poco equitativa no hace más que crecer. Los estudios de incidencia del beneficio 

muestran de manera sistemática que las personas que viven en la pobreza reciben menos de 

la parte proporcional que les corresponde de los fondos públicos para la salud en comparación 

con las clases acomodadas. La pobreza es fundamentalmente una situación en la que los 

individuos carecen de la capacidad necesaria para satisfacer sus necesidades, colmar sus 

aspiraciones y participar plenamente en la sociedad, de modo que la falta de empoderamiento 

político y de educación son factores que también contribuyen a excluir a las personas de la 

atención sanitaria. La discriminación por razón de género, raza o etnia alimenta 

considerablemente las desigualdades en salud y en el acceso a los servicios de atención 

sanitaria (OMS, 2012). 

Oficialmente se ha reconocido que más del 50% de la población mexicana se encuentra en 

condiciones de pobreza y marginación, de la cual el 10% vive prácticamente en la indigencia. 
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Efectivamente, México es uno de los cinco países de mayor desigualdad social: el 10% de la 

población concentra el 38.6% del ingreso nacional; en tanto que el 10% de los pobres, se 

reparte el 1.9% (Pedroza, 2010). Por lo que se presenta la pregunta de investigación: ¿Qué 

características sociodemográficas presenta la comunidad Las Areneras? 

ANTECEDENTES 

Datos arrojados por el Centro Mario Molina (2013) en su proyecto comunidades maginadas 

reportaron que en México existen todavía más de 3 millones de personas sin acceso a la red 

eléctrica, las cuales están ubicadas en alrededor de 70 000 localidades y que en general, 

carecen de los servicios básicos de agua potable, acceso a la energía, infraestructura para 

recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos, así como pobreza 

alimentaria y de vivienda. 

Un estudio realizado por Méndez (2013) menciona que Sonora ocupa en 2012 el lugar 29 en 

porcentaje de población en pobreza y el 22 en pobreza extrema a nivel nacional. Para ese 

mismo año, del total de la población en la entidad, 29.1 por ciento (aproximadamente 821,000 

personas) era considerada en pobreza. 

En lo que respecta a la comunidad de estudio, se han realizado diversas intervenciones por 

diferentes grupos sociales, aun sin embargo se carece de datos documentados en los cuales 

sirvan de indicador para el porvenir de la comunidad.  

JUSTIFICACIÓN 

Aun que sin embargo, estadísticamente, a nivel nacional Sonora ocupa los últimos lugares en 

marginación y pobreza, quizá la entidad no sea en sentido general pobre, pero sí hay muchos 

pendientes que atender en materia de bienestar y seguridad social (Méndez, 2013), un 

ejemplo de esto es las comunidad Las Areneras que aun encontrándose en las periferias de la 

ciudad, carece de diversos servicios fundamentales para el buen vivir que con llevan daños a 

la salud y diversos problemas sociales. 

Tomando en cuenta que el estudio de comunidad tiene como propósito identificar las 

características socio-psicológicas, económicas, históricas, geográficas, culturales y 

ambientales que inciden en la salud de la población, así como los problemas de salud que 

presentan los individuos, las familias, los grupos y la comunidad en su conjunto, para 
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desarrollar acciones que contribuyan a su solución fue trascendental la realización del estudio 

comunitario en esta localidad. Además se estará generando conocimiento nuevo para la 

profesión basado en evidencia.  

OBJETIVO GENERAL 

Describir las características sociodemográficas de la comunidad Las Areneras y como estas 

influye en la salud de los habitantes. 

Objetivos específicos 

¶ Realizar un estudio objetivo de salud a la comunidad  empleando medios y técnicas de 

investigación social. 

¶ Conocer a la población y sus condiciones de vida en lo relativo a salud, como interviene 

el entorno  en el proceso salud- enfermedad y los recursos que poseen o carecen para 

dar solución a problemas que atentan con la funcionalidad del individuo, familia y 

comunidad.  

¶ Identificar los problemas y las necesidades de la población así como los factores que 

influyen positiva y negativamente sobre los niveles de salud. 

¶ Ejecutar actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades que generen 

en la población conductas sanas, eficaces y orientadas a mejorar el estilo de vida 

individual y colectiva. 

 

REFERENCIA HISTÓRICA 

El municipio de Cajeme se encuentra ubicado al Sur del Estado de Sonora y se localiza en 

los paralelos 27Á06Ë57ò de latitud Norte y los meridianos 104Á35ô54ò de longitud Oeste, con 

un superficie de 2058 millas cuadradas. La población total estimada es de 298,625 habitantes 

de los cuales 146,788 son hombres y 151,837 son mujeres.  

El poblado de Cajeme fue inicialmente dependencia del municipio de Cócorit, hasta su 

elevación a la categoría de cabecera municipal el 29 de noviembre de 1927. El primer 

ayuntamiento se instaló el 1° de enero de 1928. El decreto de 28 de julio de 1928 dispuso 

que "se erige en ciudad con el nombre de Ciudad Obregón, el hasta hoy pueblo de Cajeme". 

En 1937 otra disposición legislativa previno que Cajeme fuera el nombre del municipio y 

Obregón el de la cabecera lugar donde se encuentra la mayor actividad económica, además 
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de contar con cinco comisarias ubicadas en Esperanza, Cócorit, Providencia, Pueblo Yaqui 

y Marte R, Gómez-Tobarito. 

Desde épocas muy remotas, esta extensa región es habitada por miembros de la tribu Yaqui. 

Con la llegada de Diego de Guzmán en 1553, se inicia la labor evangelizadora de los nativos, 

llegándose a fundar en 1623 los ocho Pueblos Yaquis originales, sobre las márgenes del río 

Yaqui, los cuales se denominaron: Vícam, Tórim, Pótam, Huíviris, Ráhum, Belem, Bácum y 

Cócorit. La tribu Yaqui mantuvo su autonomía rigiéndose por sus propias leyes y códigos, 

permitiéndoles conservar sus tradiciones y costumbres. 

Con el paso del tiempo, el territorio de los Yaquis se fue reduciendo debido a la presión 

ejercida por la llegada de colonizadores y mestizos apoyados con el uso de armas de fuego, 

conservándose su estado natural hasta mediados del siglo pasado. Desde 1893, con la llegada 

de un mayor número de emigrantes al poblado de Cócorit hasta 1911, con la fundación de la 

Villa de Esperanza, donde tuvo asiento el 23º Regimiento de Caballería del Ejercito 

Mexicano, el predominio de los Yaquis inicia su declinación y al mismo tiempo se inicia la 

explotación de las aguas del río Yaqui y la apertura de tierras de cultivo bajo riego. 

El Distrito de Riego del Río Yaqui, Sonora, se encuentra ubicado en la zona noroeste del 

país, específicamente entre los 26°45' y 27°40' de latitud norte y 109°45' y 110°20' de 

longitud oeste, localizado en la parte sur del estado de Sonora, abarcando parcialmente los 

municipios de Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Etchojoa y Navojoa. 

La red de distribución cuenta con una longitud total de 2,774 km de canales, siendo los 

siguientes: Canal Principal Alto con una longitud de 120 km, incluyendo 42 km revestidos y 

capacidad de 110 m³/seg que irrigan una superficie de 100,000 hectáreas. El Canal Principal 

Bajo, tiene una longitud de 100 km., con capacidad de 120 m³ /seg irrigando una superficie 

de 120,000 hectáreas. 

Es importante añadir asentamientos de personas a los márgenes del canal, los cuales son 

concesión federal otorgada al Distrito de Riego a 30mt  a partir del revestimiento, de los 

caminos en los canales, situación en la que se encuentra la comunidad de Las Areneras 

(Pavel, 216). 
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Las areneras es una colonia suburbana situada en el municipio de Cajeme, en Cd. Obregón 

Sonora, fundada hace más de 70 años, cuando el gobierno dio estos terrenos como ejidales, 

fue entonces que se asentaron los primeros pobladores, algunos de ellos como dueños de 

tierras y otros llegaron como trabajadores ya que ayudaron a limpiar estos terrenos y muchos 

se asentaron a la orilla del canal principal dando nacimiento a esta comunidad. El estatus de 

la tierra es diverso, algunos son del distrito de riego, otros federales, otras invasiones y otro 

ejidales hasta la fecha solo cuentan con título de posesión. La llegada de los primeros 

pobladores fue en 1930 aproximadamente, donde se dice que la primer familia que habito la 

comunidad fueron los Ruiz Zazueta originarios de Estación Corral. 

En 1940 se inició la extracción de materiales minerales como los son grava, arena, arcilla 

para ladrillos (El nombre de Las Areneras surge por la extracción de este mineral). La 

principal actividad económica es la fabricación, venta de ladrillo y transporte de materiales 

para la construcción. 

En el rubro de educación, cuando se fundó esta comunidad no se contaba con escuela por lo 

que en 1949 llega la familia Alcázar Astorga, y las hijas de este matrimonio sin ser maestra, 

pero realizaban sus estudios básicos en escuelas públicas, empiezan a dar clases a los niños 

bajo un tejaban en su propiedad.  

En 1957 abrieron tierra para iniciar cultivos, ya que la mayor parte era monte y hiervas, la 

primera siembra fue sandia, trigo y maíz. Para 1965 se podía ver que iban incrementando los 

pobladores de la comunidad. En 1970 en la curva del canal bajo se inició la crianza de ganado, 

como puercos y vacas lo que trajo mayor oportunidades de ingresos económicos a la 

comunidad. Los primeros viajes se hacían  pie o caballo, pero con  crecimiento de la 

comunidad entraron los primeros transportes públicos.  

La escuela se fundó mediante las aportaciones y realización de actividades para recolectar 

fondos monetarios en el año 1972. Actualmente la colonia areneras cuenta con dos planteles 

educativos (preescolares y primarios). El preescolar ñNueva Creaci·nò, imparte educaci·n 

básica (preescolar CONAFE), y es de control público. Cuenta con 9 niños de 4, 5 y 6 años 

de edad, la maestra de prescolar de 8 a 12 pm de lunes a viernes. La primaria 20 de 

Noviembreò es cuenta con alrededor de 70 a 75 ni¶os, tiene 3 maestros, 6 grupos y 3 salones 

de clase más un aula administrativa, en cada salón están distribuidos dos grupos con un 
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maestro (1ero-2do, 3ero-4to y 5to-6to) el director de la escuela se cuenta como uno dentro 

de los tres maestros que dan clases en el horario de 7:30 am a 2:30 pm. 

La luz eléctrica de instalo a partir de 1976, el agua es de pozo y no se cuenta con drenaje, la 

recolección de basura es por parte del municipio pasando los días jueves, más sin embargo 

se observa que la mayoría de las personas la queman.  

Las principales costumbres y tradiciones de la comunidad son muy variadas y van desde 

mitos con apariciones de gárgolas y muertos de la comunidad o el de la pitahaya del 

embarazo. En las leyendas tienen las ya tradicionales a nivel nacional como son la de la 

llorona y la del diablo en carreta. Sus tradiciones anuales son el día de muertos, el día de la 

virgen María, día de San Judas y semana santa, como fechas importantes destacaron el día 

de las madres, navidad y San Martín de Porres. 

La llegada de la iglesia católica fue en 1985. La iglesia católica ñSan Mart²n de Porresò se 

encuentra en el poste #30, entre las actividades de la iglesia se encuentran: misa los domingos 

de 9 a 10am, los sábados se da catecismo a los niños que ya saben leer o mayores de 7 y hay 

talleres educativos como ciencias sociales, manualidades, evangelización y salud que son los 

días martes y jueves. Las festividades de esta parroquia son: procesiones de San Martín de 

Porres, rosarios por toda la comunidad, Virgen de Guadalupe (mayo y diciembre). No se 

cuenta con un sacerdote en esta iglesia, para los domingos de misa mandan a padres 

misioneros redentoristas. A las actividades y festividades asisten alrededor de entre 30 a 40 

personas de la comunidad.  

La ñIglesia Cristiana de la Fe en Cristo Jes¼sò est§ localizada en el poste #15, asisten 

alrededor de 20 personas, sus actividades son misa miércoles a las 7pm y los domingos a las 

5pm, sus festividades son el día del pastor y año nuevo. En la comunidad existen curanderos, 

hierberos, sobadores y brujos de acuerdo a las entrevistas realizadas, además de contar con el apoyo 

de promotores voluntarios y asistentes rurales de salud.  

En el 2011 se funda el centro comunitario que ha venido a favorecer a esta comunidad 

proporcionando, alfabetización para adultos mayores, manualidades, computación Satelital. 

El centro da apoyo a la comunidad por parte de algunas instituciones como la CECATI esta 

da cursos de computación, por parte del instituto de la mujer se dan pláticas para el apoyo a 
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la mujer, también tiene al alcance el proyecto PROSPERA donde este ayuda a la comunidad 

financieramente, se realizó un proyecto denominado huertos familiares donde se les enseño 

y se les proporciono a las familias crear un pequeño huerto. El centro también apoya y ofrece 

talleres de manualidades, tejido, origami, hacen piñatas, cuentan con 19 computadoras de 

escritorio con acceso a internet donde los niños, jóvenes y la comunidad en general pueden 

hacer uso de ellos.  

Otra institución que los apoya es la Universidad de Sonora ya que las diferentes carreras han 

visitado la comunidad para dar pláticas e incluso dos médicos de la institución asisten a dar 

consulta. En noviembre del 2015 se funda el comedor comunitario el cual ofrece desayunos 

y comidas, con una aportación simbólica de $5 pesos a adultos y $3 pesos a niños. El servicio 

se ofrece de lunes a viernes y es apoyado por SEDESOL el cual le suministra: agua 

embotellada, maseca, jugos, huevo, atún, sardina, chilorio, barbacoa, atole, avena, leche, 

especies, soya, machaca de soya, ensaladas, frijol, puré, aceite, lenteja, arroz, entre otras 

cosas y está atendida por 11 mujeres voluntarias de la propia comunidad. En esta comunidad 

la mayoría de las familias están favorecidas con programas como prospera, 65 y más. 

Superficie territorial: La colonia areneras cuenta con una superficie territorial de 7,469mts.  

Atura sobre el nivel del mar: La Colonia areneras está situada a una altura de 46 metros sobre 

el nivel del mar (INAFED, 2015). 

Orografía: La mayor parte del municipio es plana, en el centro, sur y oeste se encuentra el 

valle del Yaqui con 106,200 hectáreas de superficie agrícola, al norte se encuentra la zona 

serrana (INAFED, 2015). 

Hidrografía: El municipio se localiza en la cuenca B del río Yaqui de la región Hidrológica 

No. 9 siendo el mismo río el que abastece la presa Álvaro Obregón; esta es la única que se 

encuentra en el municipio y su capacidad es de 2,989 millones de metros cúbicos y de 3,227 

millones de metros cúbicos sobre elevada con agujas. La Colonia Areneras cuenta con el 

paso limítrofe del Canal Bajo, el cual lleva una gran cantidad de agua, aproximadamente de 

2,989 metros cúbicos, así como una fuerte corriente que representa un riesgo si se realizan 

actividades dentro de su cauce; regularmente el agua es usada para riego de cultivos cercanos 
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a la ciudad, pero algunas personas se acercan a las orillas a pescar pequeñas especies nativas 

e invasoras (INAFED, 2015). 

Clima: El municipio presenta básicamente dos tipos de climas: seco y muy seco. En los 

primeros meses seis meses del año cuenta con un clima cálido extremoso, en el segundo 

semestre del año cuenta con un clima muy cálido extremoso (INAFED, 2015). 

Humedad: La humedad relativa anual en el municipio es de 68.8% (INAFED, 2015). 

Temperatura: La cuidad cuenta con una temperatura media anual de poco más de 24°C, las 

temperaturas medias máximas son de 31°C; y se presentan en los meses de junio a 

septiembre; la máxima es de 48°C; las medias mínimas  de temperatura son de 16°C en enero. 

La temporada de helada se tiene a finales de diciembre y febrero (INAFED, 2015). 

Meses de lluvia: Con una precipitación media anual de 410 milímetros que cubre la mayor 

parte del territorio al norte y al este en primer semestre del año, el segundo semestre cuenta 

con una precipitación media anual de 299 milímetros, se tiene en la parte suroeste. El 73 por 

ciento de la precipitación se presenta en los meses de julio a septiembre (INAFED, 2015). 

Tipo de suelo: Cambisol: se localiza en el norte de Cajeme y presenta fases físicas líticas, 

son suelos jóvenes, poco desarrollados pueden tener cualquier tipo de vegetación y se 

encuentra condicionado por el clima y no por el tipo de suelo; pueden acumular algunos 

materiales como arcilla, carbonato de calcio, fierro, magnesio, etcétera, moderada a  alta 

susceptibilidad a la erosión. Litosol: se localiza al noreste del municipio de Cajeme; se 

encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación; se encuentran en toda 

la serranía sonorense en mayor o menor proporción, en laderas, barrancas, lomeríos y algunos 

terrenos planos; la susceptibilidad a la erosión depende de la pendiente del terreno (INAFED, 

2015). 

Flora: Una gran parte del territorio municipal está constituido por selva baja caducifolia, 

principalmente en la zona norte y estribaciones de Sierra Madre Occidental: otra gran porción 

está constituida por matorral sarco-crasicuale tales como el cirio, idria, cardón, copalquín, 

candelilla y agave; así también abundan diseminados en toda la extensión municipal, áreas 

de vegetación entre las que encontramos el mezquital, palo verde, brea, palo fierro y 
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huisache; en las áreas urbanas se encuentran árboles frondosos como el yucateco, tabachín y 

laureles de la India (INAFED, 2015). 

Fauna: Respecto a la variedad faunística, se cuenta con varias especies de pájaras como: 

churea, palomas, codorniz y aves migratorias en la costa sur de Cajeme; existen reptiles como 

coralillos, rana, sapo toro y chicotera y algunos mamíferos como coyote, zorra, rata, rata 

algodonera y madera (INAFED, 2015). 

Caminos de comunicación: El acceso principal de la colonia seleccionada es la vía terrestre 

a la cual se puede llegar por cualquier medio de trasporte, con afluencia de tráfico ligero y 

en gran cantidad de maquinaria pesada que pasa por la orilla del canal por la ocupación de la 

misma comunidad (fabrican ladrillos). En la parte que se encuentran los asentamientos a las 

orillas del canal, se dificulta un poco el acceso debido a que los callejones entre algunas casas 

son muy estrechos y sin pavimentación por lo que se ingresa de modo limitado con bicicletas 

y a pie. Se encuentra aproximadamente en un radio de 10Km. de distancia del centro de la 

ciudad, teniendo un camión de ruta que pasa cada media hora por orillas del canal. 

Trasportes: La colonia cuneta con la línea 14 llamada Areneras que comunica con los sitios 

de importancia de la ciudad (ISSSTE, IMSS, centro de la ciudad, palacio municipal, 

supermercados e instituciones educativas superiores).  

Medios de comunicación: La población estudiada cuenta con los servicios de televisión 

abierta y de paga vía satelital, radio, telefonía y en su mayoría con teléfono móvil. 

METODOLOGÍA 

Asignación del sector: El estudio de comunidad fue realizado por los alumnos del 8vo 

semestre de la Lic. En Enfermería de la Universidad de Sonora Campus Cajeme en la Colonia 

Las Areneras. Seleccionada a conveniencia de los alumnos, asignada por los Docentes Lic. 

En Enf. Práxedes Herrera Pérez y Lic. En Enf. Marybel Martínez  con motivo de ejercicio 

para la práctica comunitaria. 

Población de estudio: Colonia Las Areneras. 

Municipio y entidad federativa a la que pertenece: Cajeme, Sonora. México.  
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Ubicación geográfica: La colonia Areneras se encuentra ubicada en las coordenadas 

27.529444 grados de latitud, -109.962778 grados de longitud y consta de las siguientes 

limitaciones en cada punto cardinal (Anexo 1). 

¶ Al Norte limita con la colonia Villa Bonita en las coordenadas: 27.509715 grados de 

latitud, -109.947092 grados de longitud. 

¶ Al Sureste limita con la colonia California en las coordenadas: 27.516701 grados de 

latitud, 109.951814 grados de longitud. 

¶ Al Oeste limita con el canal bajo en las coordenadas: 27.527218 grados de latitud, -

109.969242 grados de longitud. 

¶ Al Este limita con el nuevo estadio de los Yaquis en las coordenadas: 27.527316 grados 

de latitud, -109.950272 grados de longitud. 

 

Planeación de la investigación: La compilación de los datos para la elaboración del estudio, 

se llevó a cabo apoyándonos en la escueta que fue revisada y corregida para este fin el día 17 

de enero de 2017.  

Recopilación de la información: Se distribuyeron las viviendas por postes equitativamente 

en 7 equipos de trabajo conformados por los estudiantes de la materia. 

Elaboración y análisis de los datos: La información recolectada durante la entrevista se vació 

en una base de datos provisional del paquete estadístico de Windows Excel, esta base de 

datos se importó al software de análisis de datos estadísticos Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) en su versión 22, en el análisis se utilizó estadística descriptiva para medir 

las variables sociodemográficas. 

RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados del estudio se obtuvo un total de 142 familias entrevistadas con 

un total de 501 personas, de los cuales el 48.7% son de género masculino, con una leve 

tendencia hacia el género femenino con el 51.3% de la población (Tabla 1). Datos similares a los 

reportados por INEGIS (2016) donde reportó que la población a Marzo de 2015 en México es de 119 

millones 530 mil 753 habitantes, de los cuales el 48.6% son hombres y el 51.4% mujeres. 
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Tabla 1. Género de las personas de la comunidad Las Areneras. 

Género f % 

Masculino  244 48.7 

Femenino  257 51.3 

Total  501 100 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                        n: 501 

 

Se destacó el número alto de nacimientos para la cantidad de personas que delimitan el sector, 

el número de nacimientos en los últimos cinco años (2012-2017) fue de 35 dando como 

resultado una tasa de natalidad elevada, lo que evidencia una escasa planificación familiar ya 

que la tasa de natalidad en México fue en 2014 del 18,5% (INEGI, 2016). Esto se ve reflejado 

en la pirámide poblacional donde se encuentra ensanchada con una concentración del 30.1% 

en los rango de edad de 0 a 15 años. El mayor número de persona se encuentra concentrada 

en los rangos de edad de la población económicamente activa (de 16 a 65 años) con el 62.3% 

de la población distribuida en los diferentes rangos de edad, así mismo se encontró que el 

menor porcentaje de la población está en los rangos de edad de la tercera edad (más de 65 

años) con el 7.4%, a nivel nacional la estimación es de 31 personas adultas mayores por cada 

100 niños y jóvenes (INEGI, 2016). 

Según el Consejo Estatal de Población (COESPO) en Cajeme se encuentran 178,173 

personas económicamente activas de las cuales el 37.6% son mujeres y 62.4% son hombres 

(COESPO, 2015). De acuerdo a la encuesta realizada en  la colonia Las Areneras se encontró 

que el 62.5% de la población se encuentra en edad económicamente activa repartido en el 

39.58% mujeres y el 60.42% hombres, cifras similares a las reflejadas a nivel municipio.  

Se encontró que la principal ocupación entre los habitante de la muestra, es la ocupación de 

Ladrillero con el 15.6%, este dato tomando en cuenta la personas que desempeñan alguna 

actividad remunerada. Este dato inclina la balanza la sector Primario con el 55%, seguido por 

el Terciario con el 42%, en contraste con la distribución municipal que refleja un 62% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) en el sector terciario y tan solo un 10% en el 

primario (COESPO, 2015).  

El salario mínimo nacional es de 80.04 pesos al día (CONASAMI, 2016) teniendo en cuenta 
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que se puede recibir más de un salario mínimo según el trabajo que se desempeñe, destaco 

que el 60.6% de las familias tienen un ingreso mensual familiar mayor a $3,000 pesos, más 

de 2 salarios mínimos. Seguido con el 14.1% de la familias que tienen un ingreso mensual 

familiar que oscila entre $2,000 y $3,000 pesos, 2 salarios mínimos. Datos similares los a los 

del municipio donde el 59% de las PEA recibe más de 2 salarios mínimos (COESPO, 2015). 

En México, según datos del INEGI (2009), de 2000 a 2008 el analfabetismo ha disminuido 

0.26 puntos porcentuales en promedio anual (al pasar de 9.5 a 7.4%). De acuerdo a la encuesta 

realizada (Tabla 2) se encontró un porcentaje del 6.8% de la población con analfabetismo, 

este porcentaje de población analfabeta, muestra qué tanto persiste ese resabio del otro 

México que se encuentra fuera del pleno acceso a la información.  

Tabla 1. Género de las personas de la comunidad Las Areneras. 

Escolaridad f % 

Analfabeta  34 6.8 

Preescolar  19 3.8 

Primaria  195 38.9 

Secundaria 153 30.5 

Preparatoria  52 10.4 

Universidad 8 1.6 

Sin edad escolar  40 8.0 

Total  501 100 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                        n: 501 

 

Se encontró que la escolaridad media de muestra es la primaria con el 38.9% de la población 

cursando, completa o incompleta, dato similar al municipal con un nivel de educación de la 

población mayor de 15 años del 46.9% en primaria (COESPO, 2015). La escolaridad media 

de la población, es particularmente importante por su poder sintético, en un solo dato se 

resume todo el avance de un país en la educación. En lo que respecta al nivel máximo de 

estudios alcanzado por la muestra, es del 1.6% Licenciatura y 10.4% preparatoria datos 

contrastantes a nivel municipal con el 26% en preparatoria y 24% en universidad del total de 

la población mayor de 15 años.  
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La mayoría de las familias era de tipo nuclear con el 49.3% un 21.1% familia extensa y un 

16.9% mononuclear. Con un hacinamiento medio de 3.6 persona por dato semejante al del 

municipio con un promedio de 3.4 personas por habitación (COESPO, 2015). Respecto a las 

características de la vivienda el 36.6% de las viviendas contaban con dos cuartos, seguido 

del 26.1% de la viviendas con 3 cuartos. En el material de construcción predomino el ladrillo 

con el 55.6% de las viviendas, seguido por la lámina con el 41.5%.  

El 94.4% de las familias disponía el agua no potable mediante tinaco, en el municipio el 97% 

de la población cuanta con suministro de agua (COESPO, 2015) sin embargo un 2.1%. De 

esto el 68% de las vivienda contaban con suministro de agua intradomiciliaria, un 28% 

extradomiciliaria, para ello el 48% de las familias consumen agua purificada mediante 

compra de garrafón y un 36% de la misma llave.    

En el municipio de Cajeme el 98.4% de la población cuenta con servicio de drenaje 

(COESPO, 2015). El otro porciento se encuentra distribuido en colonias como la estudiada, 

que al no tener este servicio su disposición de excretas es mediante letrina con el 76.8% de 

las familias que utilizan este recurso, otras familias disponían por fosa séptica con el 21.1% 

y a ras de suelo con el 2.1%. 

El servicio de electricidad tiene una amplia cobertura con el 95.8% de las viviendas, ya que 

en el municipio la cobertura es del 99.2% de viviendas con electricidad (COESPO, 2015). 

Según las personas encuestadas no se dispone con el servicio de recolección de basura, a lo 

cual su manejo se ve distribuido en un 76.8% de las familias que la queman. Además de no 

se cuenta con pavimentación en la comunidad.  

El número de fallecimientos de la localidad en los últimos 5 años fueron un total de 37 

personas, la causa principal fue IAM con el 13.5% de los fallecimientos. En lo que respecta 

a las enfermedades crónico degenerativas el 36% de la población presenta hipertensión el 

32% diabetes y de acuerdo al IMC de las persona que se le tomo peso y talla, se determinó 

un que la población está en sobrepeso al tener una media de IMC de 28.6 para hombres y 

27.5 para mujeres. Y los motivos de consulta dentro del último año se encontraron que el 

48% de la población acudió a consulta por motivo de enfermedades respiratorias y el 36% 

por enfermedades parasitarias.  
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CONCLUSIONES  

El número de fallecimientos de la localidad en los últimos 5 años fueron un total de 37 la 

causa principal fue IAM con el 13.5% de los fallecimientos, el 36% de la población presenta 

hipertensión lo que aumenta significativamente el riego de mas IAM en un futuro. 

Además el total de la población presenta una media de IMC que lo sitúa en valores de 

sobrepeso esto aumenta el riego de contraes enfermedades cardiovasculares sin mencionar 

que el 32% de la población es diabético, siendo esta la causa número uno de las muerte en 

mujeres en los últimos 5 años con el 100%. 

Los que resalta son los motivos de consulta dentro del último año se encontraron que el 48% 

de la población acudió a consulta por motivo de enfermedades respiratorias y el 36% por 

enfermedades parasitarias que son probablemente a la falta de servicios públicos como 

pavimentación, agua potable y drenaje.  

Se encontró un elevado número de nacimientos, que presenta la muestra, esto debido a que 

la el 68% de la muestra en edad reproductiva no utiliza algún tipo de método anticonceptivo.  

La ausencia de los servicios públicos hace que la contaminación sea mayor y que los tipos 

de contaminación sean humo, malos olores, basura, polvo, al igual que incrementa los 

vectores como moscas, ratas, mosquitos entre otros, además de la fauna domestica como 

gatos, gallinas y perros los cuales no se encuentran vacunados por lo que es necesario 

promover campañas de vacunación y esterilización ya que son vectores ideales para la 

transmisión de enfermedades como rickettsia, leptospirosis, rabia, sarna, infecciones 

parasitarias entre otras.  

Todavía queda mucho camino por recorrer en materia de prevención en esta comunidad, no 

hay que dejar de realizar las intervenciones de salud correspondientes a los resultados 

obtenidos no nada más por el compromiso social que tenemos al tener tan cerca de nuestro 

campus esta comunidad. 
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ANEXO 

Anexo 1: Mapa de La Colonia las Areneras. 
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RESUMEN 

En este trabajo se hace un análisis del nivel de desarrollo de países seleccionados, con base 

en la clasificación que establece el Banco Mundial de alto, mediano y bajo desarrollo, 

investigando y analizando el comportamiento del crecimiento económico de los respectivos 

países, de acuerdo con los datos que presentan del producto interno bruto (PIB) en el período 

2006-2015. 

En dicho comportamiento se observa que varios países subdesarrollados y de mediano 

desarrollo presentan mejores niveles de crecimiento económico que los países desarrollados, 

no obstante que en los primeros no se refleje los óptimos niveles de desarrollo social y calidad 

de vida que presentan los países desarrollados. 

Ante este panorama mundial, la teoría del desarrollo local se presenta como alternativa a 

partir del uso de las potencialidades no explotadas por las comunidades, que representan una 

reserva para enfrentar los aspectos excluyentes de la globalización neoliberal. También, 

como parte más específica de esta alternativa se aborda el enfoque del desarrollo local 

integral.  

Palabras clave: Desarrollo Global, Desarrollo Local y Desarrollo Local Integral 
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INTRODUCCION 

En el análisis del proceso de globalización encontramos aquellas críticas al patrón actual de 

desarrollo y aproximaciones conceptuales que están conduciendo a la emergencia de lo que 

podría llamarse un nuevo paradigma del desarrollo territorial o local, a través del cual se 

arriba a una visión integral del territorio como factor causal de desarrollo. 

Asimismo, los nuevos marcos teóricos inspiran, a su turno, una nueva generación de políticas, 

mediante las cuales son los propios territorios los que toman la iniciativa de impulsar 

activamente su desarrollo, por lo que la elaboración teórica y las experiencias de desarrollo 

local se vienen multiplicando en diferentes ciudades del mundo. 

Existen diferentes estudios que exponen las variadas formas de la visión integral del 

desarrollo. En su mayoría se refieren al proceso de integración económica, dejando de lado 

o restándoles importancia a otros aspectos del desarrollo, por lo que el carácter integral queda 

limitado. Con el enfoque del desarrollo humano se agrega el aspecto social, luego, el 

desarrollo sustentable incorpora el aspecto ambiental y, en la búsqueda de un análisis más 

integral del desarrollo local se suma el aspecto institucional. 

Antecedentes 

A fines de los ochenta, el mundo socialista entraba en crisis con la caída del Muro de Berlín 

en 1989. De manera paralela las economías latinoamericanas observaban un nulo crecimiento 

y mayor endeudamiento externo, entre otros problemas estructurales y sociales, que lejos de 

ser resueltos se han venido agudizando. Como parte de esta responsabilidad, se cuestionaba 

a la mayoría de estos gobiernos de la poca disposición en aceptar las reformas económicas 

para cambiar  su crítica situación y lograr mejores niveles de bienestar. 

La coyuntura del momento era favorable para que el gobierno de Estados Unidos y las 

instituciones financieras internacionales replantearan las políticas neoliberales. Con el fin de 

analizar esta situación y plantear alternativas al respecto, el Instituto de Economía 

Internacional de Washington convocó a una Conferencia a autores de 10 naciones 



95 
 

latinoamericanas, en donde el economista John Williamson (2003) presentó un programa de 

10 reformas de pol²tica econ·mica, al cual se le denomin· ñConsenso de Washingtonò. 

Dicho Consenso  ha recibido gran cantidad de críticas. Quizás las más importantes son las 

formuladas por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 y exvicepresidente del 

Banco Mundial. En su obra El Malestar en la Globalización, afirma que el Fondo Monetario 

Internacional obedece principalmente a los intereses de Estados Unidos sobre los países más 

pobres (Stiglitz, 2002). 

Así el neoliberalismo, coherente con sus dogmas, implanta el libre mercado en el interior de 

los países, suprimiendo la regulación y las intervenciones estatales,  en los cuales sus 

relaciones tienden a funcionar básicamente con las leyes del libre mercado, sin interferencias 

de ningún tipo. Pero a la par que se promovían las políticas neoliberales y cobraba fuerza el 

proceso de globalización, en los años noventa, diferentes países generaban procesos de 

desarrollo local: unos, de rechazo a la globalización neoliberal; otros, como parte del proceso 

de integración global al potenciar sus recursos y ventajas competitivas locales. 

Por otra parte, en un estudio sobre la desigualdad global que realizan investigadores 

estadounidenses se se¶ala que ñla brecha entre los pa²ses ricos y pobres est§ creciendo: en 

1970, los ingresos de la quinta parte de las personas más ricas del mundo era 30 veces al de 

la quinta parte de las m§s pobres; hacia 1989 hab²a pasado a ser 60 veces.ò (Craig, 2000: 85) 

Asimismo, estos investigadores elaboran un cuadro con datos de 1993 tomados del Banco 

Mundial, el cual clasifica a los países con base al ingreso per cápita en tres grupos: Ingresos 

bajos, Ingresos medios e Ingresos altos, con el fin de analizar la desigualdad global a partir 

de los niveles de desarrollo y características estructurales, derivados de los indicadores 

básicos que presentan los tres grupos y los países seleccionados. Este cuadro será retomado 

en este trabajo con datos más actuales para hacer, más adelante, el análisis correspondiente. 

Sin embargo, en un documento del Banco Mundial se nos informa que de 1990 al 2000 la 

tasa de pobreza disminuyó de 28% a 21%; es decir, la cantidad de personas que viven con 1 

dólar o menos al día se redujo de 1200 millones a 1100 millones de personas, situación que 

habrá que ponderar con los datos más actuales. (Banco Mundial, 2003) 
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1. DESARROLLO GLOBAL 

Para muchos analistas la globalización no es un fenómeno nuevo y está asociada al propio 

desarrollo del sistema capitalista. Pero el uso generalizado y el debate cotidiano en diversos 

espacios han hecho de la globalización un término de moda, cuyo verdadero significado es 

desconocido por mucha gente. Contrario a un tratamiento  científico, la globalización se ha 

convertido en un fetiche, pues describe ñun poder oculto que agita al mundo, que determina 

toda nuestra vida y que nos domina cada vez m§sò (Hirsch, 1996: 84) 

Los procesos de globalización e integración económica se caracterizan principalmente por la 

apertura de la economía y el crecimiento de los intercambios, en el ámbito planetario. Para 

ajustarse a los desafíos de la competencia en la economía global, los sistemas de organización 

de la producción se han hecho más flexibles, desarrollándose los sistemas de empresas 

locales y adaptando la organización de las grandes empresas a las nuevas condiciones de 

mercado. El rasgo característico, en la forma actual de globalización se observa en la 

internacionalización de los mercados de la producción vinculada a la información y a la 

utilización de las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, una economía global no es idéntica a una economía mundial, si tomamos en 

cuenta que la mayor parte de la gente no trabaja en empresas globales, ni siquiera en empresas 

relacionadas con procesos globales (Castells, 2003: 2); dicho de otra forma, no toda  la 

actividad económica o cultural es global, pues la mayoría de esta actividad se desarrolla en 

el ámbito local y regional, pero las actividades estratégicamente dominantes están 

organizadas en redes globales de decisión e intercambio, desde los mercados financieros a 

los mensajes audiovisuales (Borja y Castells, 1997: 21). 

También, otros investigadores rechazan la idea de considerar a la mayor parte de las 

relaciones sociales determinadas por procesos globales y dominados por las incontrolables 

fuerzas del mercado (Aguilar Monteverde, 2002: 137). 

De manera general, todas las definiciones y análisis de la globalización ponen especial interés 

en el desarrollo global que se ha venido presentando en el proceso de integración de los 

países, desde los años ochenta, con las políticas de apertura comercial y reformas 
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estructurales, promovidas por las potencias económicas dominantes y los organismos 

internacionales, y consecuentemente aceptadas por la mayoría de los países. 

No obstante, se puede observar cómo en el proceso de las transformaciones globales se han 

eliminado los límites a la globalización, pero, a la vez, surgen nuevos límites para las 

alternativas políticas a la globalización neoliberal, expresadas en diversos movimientos 

opuestos a ésta y con influencia en el espacio global (Altvater et al, 2002). 

Así, desde la segunda mitad de los noventa, la resistencia a la globalización neoliberal 

comenzó de nuevo a activarse como resultado de las crisis económicas o financieras. Los 

informes de distintas agencias de las Naciones Unidas, en claro contraste con los emanados 

por FMI, Banco Mundial, OMC o la OCDE, y las diferentes cumbres sobre el medio 

ambiente, la situación de las mujeres y la pobreza mostraron un diagnóstico alarmante. 

Figura 1. Las Teorías del Desarrollo y sus relaciones 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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El problema central no es la globalización ni la utilización del mercado, sino la desigualdad 

que priva en los arreglos globales institucionales. La pregunta, por tanto, no reside en si los 

pobres del mundo pueden o no obtener algo del proceso de globalización, sino bajo qué 

condiciones pueden obtener una parte realmente justa. La globalización merece una defensa 

razonada, pero también requiere una reforma razonable que ofrezca mejores oportunidades a 

los pobres del mundo (Sen, 2001). 

Un análisis integral de las teorías del desarrollo nos permite comprender sus diferentes 

relaciones, que explican los procesos globales y locales mediante conceptos, enfoques y 

modelos, los cuales constituyen en la actualidad un importante soporte teórico-metodológico 

para el análisis del crecimiento y el desarrollo en los ámbitos regionales, y para los 

promotores del desarrollo local endógeno (Ver figura 1). 

1.1 Integridad global y desigualdad global 

El proceso de la globalización neoliberal ha tenido como estrategia principal la integración 

de los países a los intereses de las potencias económicas, es decir, a su dominio económico, 

político y financiero, lo cual generó, en un período muy largo, que los niveles de desarrollo 

de los países fueran marcadamente desiguales provocando la expansión de la pobreza. Esto 

significa que los países están integrados, pero su desarrollo global no ha sido homogéneo. 

En el reconocimiento que el modelo neoliberal es el principal impulsor del proceso de 

globalización, y por lo tanto, cumple con el carácter hegemónico en las acciones de desarrollo 

económico implementadas en los diferentes países del mundo; de la misma manera es sujeto 

de fuertes y variadas críticas por las distintas teorías del desarrollo, al  hacerlo responsable 

de los diversos problemas que vive y afronta la humanidad. 

Entre esas teorías destaca la corriente del desarrollo humano, la cual considera que el 

desarrollo económico no se logra sólo a partir del crecimiento económico, sino, además, con 

mayor libertad, en donde una mayor producción de bienes y servicios expande las 

oportunidades, las capacidades y las posibilidades de elección. El enfoque sobre el desarrollo 

humano que plantea el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se basa 

en la teoría de las capacidades de Amartya Sen. 
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En el cuadro 1 se muestran tres indicadores básicos: ingreso per cápita, esperanza de vida al 

nacer y el analfabetismo de los adultos, los cuales son similares a las variables que contiene 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que aplica la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en todos los países, para medir los niveles de marginación y pobreza. 

El ingreso per cápita es el que utiliza el Banco Mundial para definir los tres niveles de 

desarrollo de los países para clasificarlos en ingreso bajo, ingreso medio e ingreso alto. Junto 

a la tasa de crecimiento económico anual nos proporciona elementos importantes para el 

análisis del desarrollo económico. Con los datos de los indicadores de esperanza de vida al 

nacer y el de analfabetismo de los adultos, de manera conjunta, se complementa el análisis 

para el desarrollo social, derivando de todo ello las interpretaciones y explicaciones de la 

relación y justa correspondencia entre el desarrollo económico y el desarrollo social, 

asimismo entre los tres indicadores. 

La situación que se observaba en 1993, de acuerdo con los datos mostrados por Calhaun 

Craig, es que los países de ingresos bajos absorbían poco más de la mitad de la población 

mundial, con una tasa de crecimiento económico anual de 3.7% en el período de 1980-1993, 

un ingreso per cápita promedio de 380 dólares, la esperanza de vida  al nacer era de 62 años 

y el nivel de analfabetismo en los adultos en 1990 era del 41%. Algunos de los países de este 

grupo mostraban, incluso, tasas de crecimiento económico negativas. Los países de ingresos 

medios presentan una tasa de crecimiento económico más baja de 0.2% en el mismo período, 

pero mostrando mejoría en su ingreso per cápita promedio fue de 2480 dólares, en la 

esperanza de vida al nacer con 68 años y el analfabetismo de los adultos con el 17%. En el 

caso de los países de ingresos altos, obviamente, la situación es mejor, aunque la tasa de 

crecimiento económico es baja con un 2.2%, los indicadores de los aspectos económico y 

social son mejores, ya que muestra un ingreso per cápita promedio de 23,090 dólares, 77 años 

en la esperanza de vida al nacer y el analfabetismo en los adultos por abajo del 5%, según la 

UNESCO. 

El panorama que presentan estos países, después de 22 años del proceso globalizador es 

mejor que la situación descrita en el período anterior, observándose algunos cambios 
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importantes en los tres grupos de países, a pesar de los efectos negativos que sufrieron sus 

economías como producto de la crisis mundial de 2008-2009. 

De esta manera, en el 2015, tal y como se observa en el Cuadro 1, los países de ingresos 

medios es el grupo más numeroso con 109 países, los cuales concentran el 75% de la 

población mundial, mostrando una tasa de crecimiento económico anual de 5.6% en el 

período 2006.2015, muy superior a la tasa observada en el período 1980-1993, lo cual se 

refleja en mejores niveles de desarrollo que se muestran en sus indicadores básicos con un 

ingreso per cápita de 5008 dólares anual, aumentando a 71 años la esperanza de vida al nacer 

y reduciendo el 2% de analfabetismo en los adultos. 

El grupo de países de ingresos bajos, al igual que los países de ingresos medios, también 

presenta una tasa de crecimiento económico anual de 5.6%, mostrando una leve mejoría en 

su ingreso per cápita con 623 dólares, pero la esperanza de vida al nacer disminuye un año, 

de 62 a 61 años, y el analfabetismo de los adultos aumenta de 41 a 43%. Esto significa que 

el crecimiento económico de los países no necesariamente se verá reflejado en mejores 

niveles de  desarrollo económico y social. 

Contrariamente a lo que sucede es estos dos grupos de países, el grupo de países de ingresos 

altos observa la tasa crecimiento económico anual más baja, del período referido, con 1.34%, 

pero con los mejores niveles de desarrollo en sus indicadores básicos, con un ingreso per 

cápita de 42,046 dólares, 80 años de esperanza de vida al nacer y el 1% de analfabetismo en 

los adultos. 

2.1 Crecimiento Económico y Pobreza 

Es muy común observar que el desarrollo se interpreta como sinónimo de desarrollo 

económico y del crecimiento del PIB per cápita. Sin embargo, el desarrollo no significa 

necesariamente crecimiento económico; el tipo de actividad económica puede cambiar sin 

incrementar la cantidad de bienes y servicios. El crecimiento económico no es igual al 

desarrollo, pero no se puede negar que el primero es un aspecto del proceso de desarrollo 

económico (Sen, 1985). 
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Precisamente, la mayoría de los países de ingresos bajos y medios no muestran esa 

correspondencia entre el crecimiento económico con mejores  niveles de bienestar, progreso 

y calidad de vida. Tomemos como ejemplo a Afganistán, Etiopía, Malí y Haití que presentan 

una tasa de crecimiento anual mayor que la tasa promedio de los países de ingresos altos, 

pero contrariamente a éstos, su nivel y calidad de vida son de los peores en el mundo 

(Expansión, 2017). El PIB  per cápita y el IDH son buenos indicadores del nivel de vida, por 

lo que en su aplicación a estos países se observan las debilidades en los indicares básicos del 

ingreso, salud y educación, que limitan las políticas y acciones para reducir la pobreza. 

CUADRO 1. NIVELES DE DESARROLLO Y CARACTERISTICAS 

ESTRUCTURALES: 

INDICADORES BASICOS (PAISES SELECCIONADOS) 

 

Países 

Población 

de 2015 

(millones) 

Área 

(miles de 

km2 

Ingreso 

per 

Cápita 

(Dólares 

de 2015) 

Tasa de 

crecimiento 

anual (%) 

2006-2015 

Esperanza 

de vida al 

nacer 

(años) 

2015 

Analfabetismo de 

los adultos 

(%)  2011-2015** 

 

mujeres     total 

Ingresos bajos 

31 
642 14,455 623 5.6 61 51 43 

Afganistán 33.7 652 590 7.7 63 68 68.3 

Etiopía 99.8 2,344 600 10.5 65 65 61 

Nepal 28.6 147 730 4.3 70 47 36 

Malí 17.5 1, 240 760 9.4 57 61 66 

Haití 10.7 27.5 810 2.03 63 42.7 39.3 

Ingresos medios 

109 
5,530 81,333 5,008 5.6 71 19 15 

Bolivia 10.7 8,516 3,000 4.9 69 12 5.6 

Egipto 93.7 475 3,360 4.5 71 33 26.2 

Indonesia 258.16 51.1 3, 440 5.6 69 7 5.3 

Filipinas 101.7 238.3 3,520 5.4 69 3 3.5 

México 125,8 1,933 9, 830 2.5 77 6.5 5.1 

Ingresos altos 

77 
1,183 35,017.6 42,046 1.34 80 *  1 

Japón 127.13 364.5 38,780 0.5 83 *  *  

Singapur 5.46 0.709 52,740 5.4 82.5 *  *  

Estados Unidos 318.35 9,147.4 56,070 1.4 78.8 *  *  

Australia 23.78 7,692 60,330 2.8 82 *  *  

Noruega 5.13 365.24 103,630 1.3 82 *  *  
Fuente: Banco Mundial y CIA World Factbook 

* Según la UNESCO, analfabetismo por debajo del 5% 

** Los países de ingresos bajos presentan datos de 2011, 2012 y 2013, los demás países al 2015 
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No obstante, ñlos avances logrados en la reducci·n de la pobreza han sido notables en las 

últimas décadas. El mundo cumplió la meta del primer objetivo de desarrollo del milenio 

(ODM) de disminuir a la mitad para 2015 la tasa de pobreza registrada en 1990, lográndolo 

en 2010, cinco años antes del plazo previsto. Pero pese a este logro, la cantidad de personas 

que viven en condiciones de pobreza extrema en el mundo sigue siendo inaceptablemente 

alta.ò (Banco Mundial, 2015) 

En 2011 el 12,7 % de la población mundial vivía con menos de US$1,90 al día. Esto significa 

que 896 millones de personas subsistían con menos de US$1,90 al día en 2012. El progreso 

ha sido más lento en las líneas de pobreza más altas. En total, 2200 millones de personas 

sobrevivían con menos de US$3,10 al día en 2011, que es la línea de pobreza promedio de 

los países en desarrollo y otro indicador común de profundas carencias. 

Si bien las tasas de pobreza han disminuido en todas las regiones, los avances no han sido 

uniformes: Asia oriental experimentó la reducción más marcada en materia de pobreza 

extrema, bajando del 80 % en 1981 al 7,2 % en 2012. En la actualidad, en Asia meridional 

se registra el porcentaje más bajo de pobreza extrema desde 1981, dado que este indicador 

disminuyó del 58 % en 1981 al 18,7 % en 2012. En África al sur del Sahara, la pobreza 

llegaba al 42,6 % en 2012. China por sí sola experimentó la mayor caída en los niveles de 

pobreza extrema en los últimos 30 años. En 2012, un poco más del 77,8 % de las personas 

en situación de pobreza extrema vivía en Asia meridional (309 millones) y África al sur del 

Sahara (388,7 millones). Además, otros 147 millones vivían en Asia oriental y el Pacífico. 

Menos de 44 millones de personas extremadamente pobres vivían en América Latina y el 

Caribe, y en Europa oriental y Asia central en conjunto. 

 

ñSin embargo, queda a¼n mucho por hacer y siguen existiendo varios desaf²os. Es cada vez 

más difícil llegar a quienes todavía viven en la pobreza extrema, dado que con frecuencia se 

encuentran en contextos fr§giles y zonas remotaséEs m§s, el progreso frecuentemente es 

temporal para quienes han logrado salir de la pobreza: las crisis económicas, la inseguridad 
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alimentaria y el cambio climático amenazan con quitarles aquello que han conseguido con 

tanto esfuerzo y corren el riesgo de caer nuevamente en la pobreza.ò (Ibid) 

 

2. DESARROLLO LOCAL 

 

2.1 Concepto y Enfoques 

 

A fines del siglo XX, tanto en Europa como en diversas partes del mundo, se empezó a 

plantear un modelo de desarrollo alternativo al modelo neoliberal dominante en los primeros 

momentos del proceso de globalización. En dicho modelo se parte de las ideas básicas del 

desarrollo endógeno y de las potencialidades de las localidades para construir una teoría del 

desarrollo local, la cual trata del uso de las potencialidades no explotadas por las 

comunidades, que representan una reserva para enfrentar los aspectos excluyentes de la 

globalización neoliberal. 

En este contexto, es importante analizar los efectos de la globalización en los diversos países 

que han derivado en importantes crisis sociales, económicas y políticas, donde se han 

aplicado las reformas estructurales de corte neoliberal inspiradas en el Consenso de 

Washington, los cuales no han logrado reducir la pobreza ni la desigualdad, ni tampoco han 

mejorado la calidad de vida de la mayoría de la población (Gallicchio, 2004). 

En ocasiones, el término desarrollo local es utilizado de forma ambigua, por lo que es 

necesario su conceptualización para poder precisar, posteriormente, la utilidad del enfoque 

del desarrollo local en la práctica. 

Se puede definir el desarrollo local como un proceso de crecimiento y cambio estructural, 

liderado por la comunidad local que, mediante la utilización del potencial de desarrollo 

existente en el territorio, conduce a la mejora de bienestar de la población de la localidad, 

comarca o región. (Vázquez Barquero, 1999a). 

En el tratamiento del desarrollo local se pueden identificar diversos tipos de enfoques que se 

pueden agrupar por las características de los actores sociales: primero, el enfoque de 

desarrollo local impulsado por el Gobierno Central; segundo, el enfoque promovido por la 
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iniciativa privada; y, tercero, el enfoque de desarrollo local endógeno generado por las 

comunidades locales (Vázquez-Barquero, 1999a, Boisier, 2004).  

Asimismo, se hace uso del enfoque territorial del desarrollo (Alburquerque, 1997, 1999; 

Schejtman y Berdegué, 2004; Precedo, 2004) definido por las características socio 

geográficas. También se trata el enfoque del desarrollo sustentable en el ámbito local (Meyer-

Stamer, 2000) y el enfoque del desarrollo humano local (PNUD, 2003; López Calva, 2004a) 

Ese enfoque integral y coherente apropiado a las nuevas condiciones estructurales internas y 

externas, vigentes en la actualidad y en los años venideros, ofrece la plataforma de encuentro 

a los enfoques conceptuales sobre desarrollo endógeno y desarrollo local. En tal sentido, el 

desarrollo local se postula como una herramienta que permite acercarse de manera más 

consistente a la descentralización política, territorial y administrativa, mediante la cual se 

pueden crear espacios de interrelación entre el Estado y la sociedad. 

2.2 Las Experiencias del Desarrollo Local 

A fines de los años setenta en Europa y a principios de los noventa en América Latina, las 

ciudades y las regiones reestructuraban su sistema productivo, con el fin de mejorar la 

productividad y aumentar la competitividad en los mercados internos y externos. 

La elaboración teórica y las experiencias de desarrollo local se vienen multiplicando en 

diferentes ciudades del mundo. Europa cuenta con una variada experiencia en el tema. En 

América Latina, las condiciones culturales y espaciales  son diferentes. No obstante, existe 

la posibilidad de inducir estos procesos, para lo cual se requiere de las formulaciones de 

políticas de desarrollo y públicas destinadas a la creación de redes empresariales y 

ciudadanas, orientadas al fortalecimiento de las alianzas estratégicas entre el sector público 

y el privado, para posicionarse en los mercados conformados por bloques comerciales. 

Frente a las políticas y prácticas del modelo neoliberal, se han impulsado diversas iniciativas 

de desarrollo local, principalmente en Europa y América Latina, que tratan de superar el 

carácter excluyente y economicista de la planificación estratégica, y el fracaso de las políticas 

compensatorias ante los problemas que este modelo de desarrollo es incapaz de resolver.  
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Estas experiencias reconocen el proceso de globalización neoliberal en marcha, pero aspiran 

a modificar su orientación, con acciones sociales y políticas públicas que generen empleo y 

promuevan la distribución del ingreso y del poder local, mediante formas de participación 

directa y activa de la población en los asuntos públicos. 

2.2.1 En Europa y Estados Unidos 

Numerosas regiones del mundo han utilizado en los últimos años la estrategia empresarial de 

asociatividad, la cual se entiende como un mecanismo de cooperación entre pequeñas y 

medianas empresas, donde cada empresa participante continua manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía gerencial y decide participar conjuntamente con los otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo común (Perego, 2003). 

En Europa las iniciativas de desarrollo local surgen en territorios cuyo proceso de 

reestructuración productiva está asociado con sectores productivos muy diferentes: tales 

como la agricultura, la industria manufacturera y los servicios; asimismo, en ciudades y 

localidades de todo tipo de dimensiones: metrópolis, ciudades medias y pequeñas y 

localidades de áreas rurales. El surgimiento de estas iniciativas ha sido consecuencia de la 

dinámica de aprendizaje de dichas localidades sobre las transformaciones del sistema 

productivo local y de su capacidad de organización y respuesta a los desafíos de cambio 

tecnológico y del aumento de la competencia (Vázquez Barquero, 1999b: 43-46) 

Por mencionar algunas regiones como Lombardía, Baden-Wuerttemberg, Rhones-Alpes y 

Cataluña, éstas se han transformado en los denominados ñCuatro Motores para Europaò. En 

Estados Unidos el más reconocido es el Silicon Valley (Valle del Silicón), en California. 

2.2.2 En América Latina 

En América del Sur han surgido complejos productivos en torno a los recursos naturales, 

aunque en forma incipiente. Veamos dos ejemplos importantes: El complejo oleaginoso en 

Argentina genera el 25 por ciento de las exportaciones, aprovechando la ventaja comparativa 

de la producción agrícola, particularmente de trigo y de soja, que generan importantes 
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cadenas productivas1. Un segundo complejo productivo bastante desarrollado, aunque aún 

no plenamente maduro, es el complejo industrial que se da en torno a la minería en Chile, 

que posee más del 25 por ciento de las reservas mundiales de cobre. Los encadenamientos 

que se derivan de este complejo se relacionan con los procesos de extracción, fundición y 

refinación del cobre, y de su transformación en productos industriales (Perego, 2003). 

Un estudio analiza seis casos de interés del desarrollo económico local en América Latina, 

el cual desprende importantes experiencias para apoyar la idea del desarrollo endógeno. Tales 

casos son: Córdoba en Argentina; Gran ABC de Sao Paulo y Banco del Nordeste en Brasil; 

Jalisco en México; Antioquia en Colombia y Cajamarca en Perú. 

Otro hecho importante en la promoción del desarrollo local son las Agencias de Desarrollo 

Económico Local, las cuales surgen en América Latina a partir de dos experiencias: la 

primera a mediados de 1991, promovida por la Cooperación Bilateral Italiana en la Región 

IV de Nicaragua y la segunda iniciada a fines del mismo año, en el marco del Programa de 

Desarrollo para Desplazados Refugiados y Repatriados  (PRODERE) de las Naciones Unidas 

en Ocotepeque Honduras. Para el 2000 el mapa centroamericano de las ADEL, se constituía 

por: 5 ADELs en El Salvador, 4 en Nicaragua, 3 en Guatemala, 2 en Honduras y una en Costa 

Rica (Lazarte, 2000). 

2.2.3 En México 

Las experiencias basadas en el enfoque de desarrollo local en México no son muy 

abundantes, menos en los casos exitosos; sin embargo, es importante hacer una revisión de 

ellas, con el fin de tener una mayor claridad en las expectativas del análisis del desarrollo 

integral que se propone este trabajo. 

La industria del cuero y del calzado en el país es un ejemplo muy interesante, ya que se ajusta 

al concepto de distritos industriales de Marshall o el concepto de Cluster de Porter, en donde 

                                                           
1 Hay una importante industria procesadora que toma el insumo agrícola (soja y girasol) y lo convierte en aceite 

y subproductos. La fase de comercialización incluye servicios tan importantes como los de almacenamiento, 

transporte y embarque. 
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se presenta una concentración industrial con ventajas de aglomeración y de integración de la 

cadena productiva, mostrando una competitividad en el mercado mundial. 

La industria del calzado en México tiene una concentración geográfica, principalmente en 

Guanajuato. Junto a Jalisco y el Estado de México aportan el 75 por ciento de su producción. 

Sólo Guanajuato produce el 43 por ciento del PIB nacional y genera el 46 por ciento del 

empleo nacional en esta industria; por ello tiene una importancia estratégica. La 

concentración de esta industria en Guanajuato se ubica en los municipios de León, San 

Francisco del Rincón y La Purísima. 

2.2.4 En Sonora 

En un estudio que realizan investigadores del Colegio de Sonora (COLSON) se aprecia una 

evolución de los servicios, donde su participación en el Producto Interno Bruto Estatal 

(PIBE) en 1990 registraba poco más del 60 por ciento y para el 2003 llegaba a casi el 70 por 

ciento. ñLo novedoso en Sonora no es que la participaci·n de este sector rebase a la del 

primario y el secundario, lo cual es una característica histórica; lo destacable es que a partir 

de los noventa, cambia la composición interna del sector terciario. Las actividades 

comerciales, tradicionalmente las más importantes, empiezan a declinar y ganan terreno las 

relacionadas con los servicios comunales, sociales y personales.ò(Lara, et al, 2007) 

En el análisis espacial del sector servicios se destaca a Nogales, Hermosillo y Cajeme como 

regiones económicas que absorben el 50 por ciento de los establecimientos dedicados a la 

manufactura y los servicios. 

La actividad de la industria manufacturera en el Valle del Yaqui absorbe el 15 por ciento de 

personal ocupado del total en la Entidad, que genera el 16 por ciento de la Producción bruta 

total. Cajeme concentra casi el 100 por ciento de esta actividad en tres municipios del Valle 

del Yaqui, ocupando el tercer lugar estatal en personal ocupado, después de Nogales y 

Hermosillo, pero segundo en producción bruta total, enseguida de Hermosillo. 

La industria alimentaria tiene un papel importante en la economía regional, derivada de sus 

productos agrícolas, que han dado fama internacional al Valle del Yaqui, pues son la materia 
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prima principal de esta industria, la cual los productores locales han sabido aprovechar para 

convertirla en la principal rama productiva de la región, adecuándose a los nuevas 

condiciones económicas nacionales y del comercio global. 

La experiencia en el uso de esta ventaja comparativa local, combinada con la actitud 

competitiva de las empresas del ramo alimentario, ha derivado en importantes cadenas 

productivas, entre las cuales destaca GAMESA. 

3. DESARROLLO LOCAL INTEGRAL 

En un mundo que presume su poderío material, científico, tecnológico y económico, el 

ñdesarrollo integralò se plantea como una alternativa m§s humana para los individuos y para 

los pueblos. ñEl paradigma integral de desarrollo concibe al desarrollo como un proceso de 

transformaci·nécontrasta con el dominante paradigma de la pasada mitad de siglo, que se 

centraba en mayor medida en ciertos temas económicos y, de forma especial, en los aspectos 

distributivosò (Stiglitz, 2000). 

Bajo este marco conceptual se puede decir que el desarrollo integral no es la simple 

acumulación de bienestar ni la sola mayor disponibilidad de bienes y servicios, sino aquel 

que toma en cuenta todas las dimensiones del Estado y la sociedad, que se reflejan, 

básicamente, en los aspectos: económico, social, institucional y sustentable.  

Por su parte, la comunidad internacional del desarrollo, lleva tiempo reconociendo la 

importancia de las políticas integrales de desarrollo propuestas por Stiglitz, en el sentido de 

que se debe aspirar a algo más que a un desempeño económico sano. Desde el paradigma 

integral de desarrollo resulta indispensable la combinación de crecimiento sostenible, con 

sistemas políticos democráticos y políticas públicas tendientes a la cohesión social 

(Instituciones y Desarrollo, 2001). 

Para Stiglitz el desarrollo integral sólo se logra con la decidida participación de todos. Tanto 

al gobierno como al resto de la sociedad les toca jugar papeles fundamentales en el proceso, 

debiendo buscarse un balance en lo que él llama Estado y mercado, como clara delimitación 

de los papeles que deben jugar el sector público y el privado. El gobierno debe implementar 
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políticas públicas adecuadas, no sólo en materia económica, sino también en lo concerniente 

a la educación, a la salud, al desarrollo de la infraestructura, a lo ambiental, y a la seguridad 

y la defensa, pudiendo tener una participación en algunas actividades productivas. 

El desarrollo local integral se puede definir, entonces, como un proceso multidimencional e 

incluyente, cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de las personas, a nivel económico, 

social, político y ambiental, de una localidad, municipio o de una microrregión. 

Con esta visión y enfoque conceptual se construye el Modelo de Desarrollo Económico Local 

Integral (MODELI), del cual se deriva el Índice de Desarrollo Local Integral (IDLI), para 

aplicarlo en un estudio del Valle del Yaqui (Dennis, 2010). 

Cuadro 2. Índice de Desarrollo Local Integral (IDLI) y subíndices por dimensión en los 

Municipios del Valle del Yaqui 2007 

Municipio  IDLI  Subíndice 

económico 

Subíndice 

social 

Subíndice 

institucional 

Subíndice 

ambiental 

Bácum 0.2657 0.1602 0.2891 0.4237 0.1901 

Cajeme 0.6501 0.5281 0.8503 0.8652 0.3568 

San Ignacio Río 

Muerto 

0.2287 0.1901 0.2891 0.3652 0.0704 

Valle del Yaqui 0.2504 0.1901 0.282 0.3397 0.1901 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta del Autodiagnóstico Desde lo Local 

En ese sentido, la aplicación del IDLI en el Valle del Yaqui nos muestra la presencia de un 

desarrollo integral bajo, en donde Bácum se encuentra ligeramente arriba de este nivel, 

Cajeme en mejor posición con desarrollo medio y San Ignacio Río Muerto presenta una 

situación inferior en la región (Cuadro 2). 

Por otra parte, los subíndices del IDLI nos revelan que la dimensión económica es la que 

presenta los niveles más bajos en cada municipio, situación similar a la que se observa en el 

IDH y el IDMb. Las dimensiones ambiental y social tienen fuertes debilidades en San Ignacio 

Río Muerto y Bácum; mientras en el panorama institucional la problemática es homogénea, 

pero menos débil, con excepción de Cajeme que muestra una mejor situación. 
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En los años posteriores a este estudio, los datos que se desprenden de los resultados de la 

encuesta del Autodiagnóstico, promovido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED), que se aplica a los municipios del Valle del Yaqui, limita 

la elaboración del IDLI para el análisis cuantitativo en esta región. No obstante, en el caso 

de Cajeme, bajo el método cualitativo se infiere un desarrollo alto, donde todos sus 

indicadores presentan una situación mínima aceptable, desde el 2008 al 2015. 

 

CONCLUSIONES 

El análisis del desarrollo de los países de ingresos bajos, medios y altos, a través de sus 

indicadores básicos, en el proceso de globalización, particularmente en el período 2006-2015, 

nos condujo a compartir la idea que el crecimiento económico no significa necesariamente 

desarrollo, ya que el tipo de actividad económica puede cambiar sin incrementar la cantidad 

de bienes y servicios, o verse reflejada en un mejor bienestar social. No obstante, como bien 

señala Sen, no se puede negar que el crecimiento económico es un aspecto del proceso de 

desarrollo económico. 

Asimismo, en los años noventa, a la par que se promovían las políticas neoliberales y cobraba 

fuerza el proceso de globalización; en diferentes países de Europa y América Latina se 

generaban procesos de desarrollo local: unos, como reacción natural de rechazo a la 

globalización neoliberal; y otros como parte de ese proceso de integración global, al potenciar 

sus recursos y ventajas competitivas locales. 

Además, las experiencias de desarrollo local observadas en varios países de América Latina 

y Europa, se incorporan como un elemento de la estrategia nacional global, y se estructuran 

de forma integral en las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. En los 

últimos años se ha incorporado la dimensión ambiental, en la búsqueda de un análisis más 

integral del desarrollo local. 
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Asimismo, para obtener un mejor diagnóstico de la problemática económica, política, social 

y ambiental que derive en la formulación de políticas públicas eficaces, es necesaria la 

aplicación de una metodología para medir el desarrollo municipal con un enfoque integral. 

En ese sentido, el Índice de Desarrollo Municipal básico (IDMb) muestra una metodología 

más consistente a la del Índice de Desarrollo Local Integral (IDLI), la cual se ha aplicado en 

todos los municipios del país, pero a diferencia del IDLI no utiliza los 39 indicadores del 

Autodiagnóstico, por lo que la percepción de la problemática es más limitada. 

Sin embargo, con el cambio de metodología bajo el nuevo programa implementado por el 

INAFED de la Agenda de Desarrollo Municipal (ADM), la aplicación del IDMb y del IDLI 

van a estar muy limitados por la falta de información que generaba el Autodiagnóstico de la 

Agenda del Desarrollo Local (ADL). 
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III. RESUMEN GERENCIAL  
 

 El chiltepín desde hace mucho tiempo, ha sido uno de los principales chiles para acompañar los 

alimentos, ya que debido a su naturaleza no quita el sabor de estos. La importancia de su uso en salsas 

picantes recae en que en nuestra región crece con naturalidad en cualquier terreno, y por esto no es 

difícil de encontrar, aunque su precio es caro. En la investigación se planteó el siguiente problema 

¿Aceptará la comunidad de Ciudad Obregón el lanzamiento al mercado de una salsa elaborada a base 

de chile chiltep²n denominada ñSalsa picante Yaquiò? Ya que la prueba piloto realizada a 30 personas 

muestra una gran aceptación a un producto elaborado a base de este chile, se decide continuar con la 

investigación formal. El objetivo de la presente investigación es conocer la opinión de la población 

de Ciudad Obregón, Son. Acerca del lanzamiento al mercado de una salsa hecha de chiltepín. Por lo 

anterior, se estableció que las personas de esta población aceptarían dicha salsa. Este estudio es de 

gran importancia ya que brindará a los consumidores una salsa picante innovadora, original y lo más 

importante a un buen precio. Las fuentes de datos elegidas para obtener los datos secundarios 

necesarios para la investigación preliminar fueron: La Comisión Federal de Electricidad, la cual 

proporciono el número de casa-habitación que asciende a un total de 153,513 según registró hasta el 

mes de mayo del presente año. Para recolectar los datos primarios de la investigación se eligió el 

método de comunicación, utilizando la técnica de estructurado directo (cuestionario) por ser más fácil 

de procesar, analizar e interpretar, se puede tener un control del sesgo, por lo tanto, aumenta la 

confiabilidad. En este caso se realizó personalmente. El cuestionario consta de 15 preguntas de las 

cuales 2 son dicotómicas, 9 de opción múltiple y 4 preguntas cerradas todas estas relacionadas con 

los aspectos más importantes de la investigación, este tipo de preguntas fueron elegidas ya que son 

sencillas para codificar e interpretar, además de ser más fáciles de contestar. El cuestionario fue 

aplicado a una muestra de 384 personas. El   método que se utilizó para la determinación del tamaño 

de la muestra es el de probabilidad para poblaciones infinitas, ya que la población es superior a 25000 

elementos, por lo cual, se desconocen las características de cada uno de los individuos.  Para llevar a 

cabo la recolección de datos se optó por utilizar el método de conglomerados, el cual consiste en 

asistir a los lugares más frecuentados por la población para aplicar las encuestas. Los puntos 

estratégicos elegidos para la aplicación de las encuestas fueron Plaza Tutuli, Plaza Goya, Soriana y 

el centro de la ciudad. Se llegó a la conclusión de que: el 87% de la población de Ciudad Obregón si 
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consumiría una salsa hecha a base de chiltepín. El tamaño de la salsa más aceptado es el mediano de 

250 grs. Un 24.7% de los encuestados están conformes con pagar por la presentación mediana $24.00 

MXN. El lugar donde preferirían adquirir la salsa es en los abarrotes con un 39.3%. El 50% de las 

personas encuestadas les gustaría que el material con que estuviese hecho el envase de la salsa fuese 

de vidrio y la frecuencia con que la comprarían seria cada 30 días con un porcentaje de 34.9%. 

También se hacen las siguientes recomendaciones: La consistencia de salsa debe ser molida ya que 

un 58.3% de las personas encuestadas la prefieren de esta manera y el medio de publicidad más 

adecuado para dar a conocer la salsa es la radio con un 34.6%, ya que es el medio de comunicación 

más utilizado por los encuestados. 

 

IV. INTRODUCCIÓN  

 

4.1 Antecedentes  

  El chile fue primordial para los antiguos mexicanos. En las ciudades de Teotihuacán, Tula 

y Monte Albán. Los aztecas lo empleaban no sólo como parte esencial de su dieta diaria, sino 

que le habían asignado una diversidad notable de usos: militares (el humo de chiles arrojados 

al fuego se empleaba como hoy se usan los gases bélicos), medicinales, comerciales, 

impositivos y aun pedagógicos: un poco de humo de chile inhalado servía para corregir a la 

infancia testaruda, como lo testimonian algunas escenas de los códices. A la diosa del chile 

la llamaban "Respetable señora del chilito rojo", y era hermana de Tláloc, señor de la lluvia, 

y de Chicomecóatl, señora de los mantenimientos.  

En lo que respecta a los usos estrictamente culinarios del capsicum, mencionemos que los 

indígenas conocían una enorme variedad de formas de preparar el chile. Generalmente lo 

sazonaban con tomate y aparejaban salsas, moli en náhuatl, de muy variados colores, olores 

y texturas. Tenían chilmollis, salsas de chile ahumado, de chile picante, de chile seco, de 

chile suave, de chile verde, de chile amarillo, de chile colorado, de chile negro. Consumían 

bebidas preparadas con chile, como el chileatole, o una hecha con chocolate fino y agua de 

chile, llamada chicacalhuati. Habían establecido, además, una clasificación para graduar la 

intensidad del picor de sus platillos; así, había salsas picantes, muy picantes, muy, muy 

picantes, ardientemente picantes, picantísimas, etcétera.  

En el valle de México los chiles se sembraban principalmente en chinampas, esa aportación 

de México a la agricultura del mundo. Los mexicas sembraron por primera vez en chinampas 
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en Texquiquiac, en el límite septentrional del valle, en el siglo XIII. Un poco después 

sembraron chiles verdes en Xaltocan, camino a fundar la gran Tenochtitlan. 

El comercio del chile, por su parte, era central. Los relatos de los cronistas hacen énfasis en 

la cantidad y diversidad asombrosas de chiles que se vendían en los mercados prehispánicos. 

El chile fue también ampliamente utilizado como tributo en el México antiguo.  

  Arqueólogos en México han descubierto evidencia que los humanos estuvieron masticando chiles 

salvajes, llamados chiltepines, durante los tiempos prehistóricos desde el año 7500 a.C. Este raro chile 

es recogido por las mujeres de las villas cercanas.  

El chiltepín es encontrado únicamente en el desierto de sonora en las colinas de la sierra madre donde 

por siglos indígenas han cosechado este delicioso chile.  Llamado la madre de todos los chiles picosos 

el chiltepín es aún más picoso que el habanero, este pequeño chile puede ser esparcido encima de la 

comida, sopas, a los guisados, a las salsas, al chorizo o a cualquier plato donde sea apropiado cierto 

picante y sabor. El chiltepín es muy difícil de encontrar.  

La palabra "Chiltepín" se cree que se deriva de la combinación de las palabras "chile" + "tecpintl" de 

la lengua (náhuatl), significado "Chile pulga" en alusión a su mordedura aguda.   

La palabra original "chiltecpin" se alteró entonces a "chiltepín" y finalmente inglesado al 

"chilipiquin".  

Su nombre botánico es Aviculare annuum, de las variedades del pimiento.  

Aunque la altura media de la planta de Chiltepín es cerca de cuatro pies, hay informes de los arbustos 

individuales que crecen diez pies de alto, su promedio de vida es de veinticinco a treinta años, y 

teniendo vástagos tan gruesos como la muñeca de un hombre. 

 

4.2 Planteamiento del problema   

 ¿Aceptará la comunidad de ciudad Obregón el lanzamiento al mercado de una salsa elaborada a base 

de chile chiltep²n denominada ñSalsa picante Yaquiò? 

4.3 Justificación  

La comunidad sonorense acostumbra acompañar sus comidas con un chile o salsa picante. El chiltepín 

(también llamado chile silvestre) considerado uno de los más picantes se puede encontrar en las 

tiendas, supermercados y autoservicio, etc. Pero este tiene un precio muy elevado, es por ello por lo 

que se considera necesaria elaborar una salsa a base de chiltepín y así, brindar a los consumidores la 
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comodidad de comprar dicho producto a un menor precio y poder deleitar sus comidas con un sabor 

inigualable. 

4.4  Objetivo  

  Conocer la opinión de la población de ciudad Obregón acerca del lanzamiento al mercado de una 

salsa elaborada a base de chile chiltep²n denominada ñsalsa picante yaquiò  

4.5 Importancia del estudio  

   El estudio de mercado sobre la salsa picante ñYaquiò, es necesario para conocer el potencial de 

aceptación que podría tener por los consumidores de esta clase de productos y dar a conocer en base 

a los resultados obtenidos del estudio, si es conveniente o no invertir en esta salsa. Además, el estudio 

sobre las salsas picantes ñYaquiò arrojara una perspectiva fidedigna, acerca de las necesidades reales, 

que los consumidores tienen acerca de las salsas picantes. 

4.6 Limitaciones 

¶ La investigación solo se llevó a cabo en Ciudad Obregón. 

¶ Como en la mayoría de investigaciones hechas con base en encuestas, en muchos 

casos, las personas no gustan cooperar por diversos motivos: no tienen ganas, no hay 

tiempo o simplemente no quieren ayudar. 

¶ El tiempo para la aplicación de las encuestas fue limitado, así que no se pudo realizar 

una segunda prueba piloto, que detectara los posibles problemas que podría seguir 

teniendo los cuestionarlos y corregirlos. 

 

V. REALIZACIÓN DE LA IN VESTIGACIÓN INFORMAL  

Se llevó a cabo un sondeo con 50 personas en el centro de Cd. Obregón donde resulto que el 

70% de los encuestados si compraría dicha salsa, el 20% contesto que no le gusta el picante, por lo 

cual no compraría mencionada salsa y el 10% restante no se mostró interesado en dicho producto, 

con este resultado se puede observar que es viable continuar con la investigación formal. 

VI.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION FORMAL  

 

6.1Seleccion de la fuente de datos secundaria  

La fuente de datos secundaria que se utilizo fue la Comisión Federal de Electricidad, la cual 

proporciono el número de casa-habitacion que asciende a un total de 135,513 según registro hasta el 

mes de mayo del presente año. 

6.2 Elección del método para obtener los datos primarios  
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 El método para recolectar los datos que se eligió fue el de comunicación, utilizando la técnica 

de estructurado ï directo (cuestionario) por ser más fácil de procesar, analizar e interpretar, se puede 

tener un mejor control de sesgo, por lo tanto, aumenta la confiabilidad. En este caso se realizó 

personalmente.  

6.3 Preparación de la forma para obtener los datos primarios 

Para obtener los datos primarios se elaboró un cuestionario con 15 preguntas de las cuales 2 

son dicotómicas, 9 de opción múltiple y 4 preguntas cerradas.  Se eligieron estos tipos de preguntas 

ya que son sencillas para codificar e interpretar, además de ser más fáciles de contestar.  

6.5 Prueba piloto  

  Se realizó 1 prueba antes de llevar a cabo el trabajo de campo, con una muestra de 30 personas, esto 

para saber si existía algún error de comprensión en la formulación del cuestionario, dicha prueba no 

arrojo ningún error de comprensión por lo cual no se procedió a modificar el formato.  

6.8 Selección del método de muestreo para la determinación del tamaño De la muestra  

  Se seleccionó el método de muestreo de probabilidad para poblaciones infinitas, ya que la población 

es superior a 25000 elementos, por lo cual se desconocen las características de cada uno de los 

individuos.   

 

 

 

6.9 Determinación del tamaño de la muestra  

  Debido a que ciudad Obregón cuenta con una población superior a los 25,000 habitantes, se 

considera como infinita, por lo cual se utilizó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la 

muestra. 

 

n= Nr2  

(N-1) D +r2                

 

n= (135,513) (.25) 
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     (135,513-1).000625+.25 

n= 384  

 

Donde:   

n= muestra  

N= población 

D= factor error por definición .000625 

r2   

= Desviación estándar por definición = .25 

 

6.12 Distribución de frecuencia, gráficas e interpretaciones  

 

 

1-¿Acostumbra acompañar sus alimentos con salsa picante?

347 90.4 90.4 90.4

36 9.4 9.4 99.7

1 .3 .3 100.0

384 100.0 100.0

Si

No

Sin Respuesta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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En la gráfica anterior se puede observar que el 90.4% de los encestados contestaron que si 

acostumbran acompañar sus alimentos con salsa picante, mientras que solo el 9.4% contestaron que 

no y tan solo se obtuvo un .3% de no-respuesta. 

 

 

Sin Respuesta No  Si 

¿Acostumbra acompañar sus alimentos con salsa picante? 100.0% 

80.0%  

60.0%  

40.0%  

20.0% 

0.0%  

9.4%  

90.4%  

 

.3%  

3-¿Con que frecuencia consume salsa picante a la semana?

111 28.9 28.9 28.9

101 26.3 26.3 55.2

134 34.9 34.9 90.1

2 .5 .5 90.6

36 9.4 9.4 100.0

384 100.0 100.0

Diario

1-2 Veces

3-4 Veces

Otro

Sin Respuesta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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En la gráfica anterior se muestra que el 34.9% de los encuestados consume la salsa picante 3-4 veces 

por semana: el 28.9% todos los días, mientras que el 26.3% contesto que 1 o 2 veces por semana. Un 

5% con otros y el 9.4% de la muestra no contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-¿Consumiría una salsa hecha a base de chi le chiltepin?

334 87.0 87.0 87.0

50 13.0 13.0 100.0

384 100.0 100.0

Si

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Sin Respuesta Otro  1-2 Veces Diario 3-4 Veces 

¿Con que frecuencia consume salsa picante a la semana? 
40.0%  

30.0%  

20.0%  

10.0% 

0.0%  

9.4%  

34.9%  

28.9%  

26.3%  

0.5%  
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No  Si 

¿Consumiría una salsa hecha a base de chile chiltepin? 100.0% 

80.0%  

60.0%  

40.0%  

20.0%  

0.0%  

 

87%  

13% 

64 16.7 16.7 16.7 
36 9.4 9.4 26.0 
20 5.2 5.2 31.3 

264 68.8 68.8 100.0 
384 100.0 100.0 

$18.00 
$20.00 
$23.00 
Sin Respuesta 
Total 

Válidos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

8va ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación chica? 
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En la gráfica anterior se logra observar que el 16.7% de los encuestados contestó que pagaría $18.00 

pesos por una salsa de tamaño chico, el 9.4% $20.00 pesos y solo el 5.2% pagaría $23.00 pesos por 

dicha presentación. El 68.8% no contesto dicha pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Respuesta $23.00  $20.00  $18.00 

8a¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una salsa de tamaño chica 
70.0%  

60.0%  

50.0%  

40.0%  

30.0%  

20.0%  

10.0% 

0.0%  

 

68.8% 

16.7% 

9.4 % 

5.2% 

 

95 24.7 24.7 24.7 
36 9.4 9.4 34.1 
21 5.5 5.5 39.6 

232 60.4 60.4 100.0 
384 100.0 100.0 

$24.00 
$27.00 
$31.00 
Sin Respuesta 
Total 

Válidos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

8b ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación mediana? 
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En la gráfica anterior se observa que el 24.7% de los encuestados contestó que pagaría $24.00 pesos 

por una salsa de tamaño mediano, el 9.4% $27.00 pesos y solo el 5.5% pagaría $31.00 pesos por dicha 

presentación. El 60.4% no contesto dicha pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8c   ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una salsa de tamaño grande? 

39 10.2 10.2 10.2 

14 3.6 3.6 13.8 

10 2.6 2.6 16.4 

321 83.6 83.6 100.0 

384 100.0 100.0 

$34.00 

$38.00 

$45.00 

Sin Respuesta 
Respuesta Total 

Válidos 
Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaj
e válido 

Porcentaj
e acumulad
o 

 

Sin Respuesta $31.00 $27.00  $24.00  

8b ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una salsa de tamaño mediano? 70.0%  

60.0%  

50.0%  

40.0%  

30.0%  

20.0%  

10.0% 

0.0%  

60.4% 

24.7% 

9.4% 

5.5% 
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En la gráfica se observa que el 10.2% de los encuestados contestó que pagaría $34.00 pesos por una 

salsa de tamaño grande, el 3.6% pagaría $38.00 pesos y solo el 2.6% pagaría $45.00 pesos por dicha 

presentación. El 83.6% no contesto dicha pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Respuesta $45.00  $38.00  $34.00  

8c¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una salsa de tamaño grande? 
100.0% 

80.0%  

60.0%  

40.0%  

20.0%  

0.0%  

 

83.6% 

10.2% 
3.6% 2.6% 

 

117 30.5 30.5 30.5 
133 34.6 34.6 65.1 
16 4.2 4.2 69.3 
64 16.7 16.7 85.9 

3 .8 .8 86.7 

51 13.3 13.3 100.0 

384 100.0 100.0 

Tv 
Radio 
Internet 
Volantes 
Otro (Periódico, Todos 
los anteriores) 
Sin Respuesta 
Total 

Válidos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

11.- ¿Por qué medio de publicidad le gustaría enterarse? 
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En la gráfica 

se aprecia que del total de la muestra el 34.6% contesto que le gustaría enterarse por medio de la 

radio, el 30.5% a través de la televisión, el 16.7% por medio de volantes y solo un 4.2% a través de 

Internet, otros con 0.8% que incluye periódico y todos los anteriores. El 13.3% no contesto dicha 

pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

12-¿Cuál es su sexo?

71 18.5 18.5 18.5

259 67.4 67.4 85.9

54 14.1 14.1 100.0

384 100.0 100.0

Masculino

Femenino

Sin Respuesta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Sin Respuesta Otro 
(Periodico, 
Todos los 

anteriores) 

Internet Volantes Tv Radio 

11-¿Por qué medio de publicidad le gustaría enterarse? 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

13.3% 

34.6% 

30.5% 

16.7% 

4.2% 

 

0.8% 
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 En la gráfica se observa que el 67.4% de la muestra son mujeres y que solo el 18.5% son hombres; 

el 14.1% no contesto dicha pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-¿En que rango de edad se encuentra?

54 14.1 14.1 14.1

137 35.7 35.7 49.7

108 28.1 28.1 77.9

36 9.4 9.4 87.2

49 12.8 12.8 100.0

384 100.0 100.0

15-25 Años

26-36 Años

37-47 Años

48 ó mas

Sin Respuesta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Sin Respuesta Masculino Femenino 

12-¿Cuál es su sexo? 70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

14.1% 

67.4%  

18.5% 
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La figura anterior muestra que el 35.7% de los encuestados tienen entre 26 y 36 años, el 28.1% entre 

37 y 47 años, 14.1% entre 15 y 25 años y tan solo el 9.4% tienen más de 48 años; el 12.8% no contesto 

dicha pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-¿Cuál es su ocupación?

108 28.1 28.1 28.1

44 11.5 11.5 39.6

84 21.9 21.9 61.5

97 25.3 25.3 86.7

51 13.3 13.3 100.0

384 100.0 100.0

Ama de casa

Estudiante

Prof esionista

Empleado

Sin Respuesta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Sin Respuesta 48 ó mas 15-25 Años 37-47 Años 26-36 Años 

13-¿En qué rango de edad se encuentra? 
40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

12.8% 

35.7%  

28.1% 

14.1% 

9.4%  
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En la gráfica anterior se muestra que el 28.1% de la muestra son amas de casa, el 25.3%empleados, 

el 21.9% profesionistas y el 11.5% estudiantes; el 13.3% no contesto dicha pregunta 

 

 

 

15-¿De cuanto dinero dispone al mes?

87 22.7 22.7 22.7

90 23.4 23.4 46.1

94 24.5 24.5 70.6

63 16.4 16.4 87.0

1 .3 .3 87.2

49 12.8 12.8 100.0

384 100.0 100.0

Menos de $2000

$2001 - $4000

$4001 - $6000

Superior a $6001

5

Sin Respuesta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Sin Respuesta Estudiante Profesionista Empleado Ama de casa 

14-¿Cuál es su ocupación? 30.0% 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

10.0% 

5.0% 

0.0% 

13.3% 

28.1% 

25.3% 

21.9% 

11.5% 
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La 

gráfica anterior muestra que el 24.5% de los encuestados disponen al mes entre $4001 y $6000 pesos 

mensuales, el 23.4% entre $2001 y $4000 pesos al mes, el 22.7% menos de 3000 y el 16.4% mayor 

a $6001 al mes; el 12.8% no contesto dicha pregunta. 

 

 

 

 

VII. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  Los datos obtenidos por medio de las encuestas aplicadas fueron analizados e interpretados y se 

llegó a la conclusión de que, si es aceptado el lanzamiento al mercado de la salsa elaborada a base de 

chile chiltepín, ya que el 87% de la muestra contesto que si consumiría dicha salsa. 

La presentación con mayor porcentaje es la mediana 250grs, la consistencia en la que prefieren la 

salsa es la molida, en envase de vidrio; por lo que se recomienda que sean estas preferencias las que 

tomen en cuenta al momento del lanzamiento. 

Además, los precios oscilan entre $18 y $35 pesos MXN considerando las tres presentaciones, por lo 

que se recomienda no utilizar precios altos. 

 

Sin Respuesta Superior a $6001 Menos de $2000 $2001 - $4000 $4001 - $6000 

15-¿De cuanto dinero dispone al mes? 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

10.0% 

5.0% 

0.0% 

12.8% 

24.5% 
23.4% 

22.7% 

16.4% 
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EVALUACION DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS ALUMNOS DE UNA 

PREPARATORIA DEL MEDIO SUBURBANO, EN EL SUR DE SONORA  

 

Marbella Cazares Millán 

Jesús Abraham Jiménez Barreras 

 

RESUMEN 

Objetivo:  evaluar los hábitos alimenticios de los adolescentes de una preparatoria del medio 

sub urbano. Material y métodos: estudio de tipo etnografía en estudiantes de último semestre 

de preparatoria en esperanza sonora, México, Muestra: 15 alumnos de la preparatoria del 

CECYTE plantel esperanza y se les aplicó una entrevista de recordatorio de 24 horas que 

incluían las variables edad, sexo y hábitos alimenticios. Resultados: El porcentaje que se 

obtuvo sobre el ejercicio físico en las jóvenes es el 39.9%, los hombres 26.7% y los que no 

realizan 33.4%. Es notable el desempeño que realizan las mujeres en esta etapa. 

Conclusiones: Estos resultados demuestran que los hábitos alimenticios no están 

relacionados estadísticamente con el estado nutricional; sin embargo, se observó que cuando 

los hábitos son deficientes; el adolescente presenta desnutrición, sobrepeso u obesidad. 

PALABRAS CLAVE  

Nutrición, Alimentos, Adolescencia, Sobrepeso. 

INTRODUCCION  

Los hábitos de vida y de consumo alimentario se desarrollan desde la infancia y comienzan 

a consolidar en la adolescencia y la juventud. La dieta de los jóvenes plantea un importante 

reto ya que surgen cambios importantes en su estilo de vida. En esta etapa, la adolescencia 

tiene una alta importancia en su futura salud, ya que influencia en el comportamiento 

alimentario de los adolescentes, su situación económica estrés y la habilidad para cocinar 

hacen que cambien sus hábitos de alimentación, su caracterización por omitir comidas, picar 

entre horas, abusar de la comida rápida, de las bebidas azucaradas, de las dietas de cafetería 

y por seguir una alimentación poco diversificada. 

TENER EN MENTE que la salud social es esencial y que nuestro estado de sonora encabeza 

la lista de enfermedades metabólicas es necesario que investiguemos a la brevedad, lo que 

está causando esta patología. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el estado de sonora las tres primeras causas de muerte son por sobrepeso, obesidad y 

problemas en el corazón por el alto consumo de alimentos calóricos, grasas, harinas e influye 
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también la actividad física. Los adolescentes a menudo cambian sus hábitos alimenticios ya 

sea por la familia, la escuela o el trabajo. 

Y nos hemos planteado la siguiente pregunta ¿cómo son los hábitos alimenticios de los 

alumnos de último año de la preparatoria del CECYTE plantel esperanza? 

ANTECEDENTES  

La adolescencia comprende el periodo de tiempo desde el inicio de la maduración puberal 

hasta el fin del crecimiento somático. Este periodo, que no tiene unos límites cronológicos 

precisos, se divide en dos etapas a efectos prácticos: de los 9 a los 13 años (primera fase de 

la adolescencia) y de los 14 a los 18 años (segunda fase de la adolescencia). 

La conducta y los hábitos alimentarios del niño se adquieren de forma gradual desde la 

primera infancia, en un proceso en el que el chico aumenta el control e independencia frente 

a sus padres hasta llegar a la adolescencia. En este momento, en el que se concluye, también, 

la maduración psicológica, se establecen patrones de conducta individualizados marcados 

por el aprendizaje previo, aunque muy influidos por el ambiente, sobre todo por el grupo de 

amigos y los mensajes de la sociedad en general. Es frecuente que los adolescentes omitan 

comidas, sobre todo el desayuno, que consuman gran cantidad de tentempiés, que muestren 

preocupación por una alimentación sana y natural, y sin embargo exhiban hábitos absurdos 

o erráticos, que tengan un ideal de delgadez excesivo, que manifiesten total despreocupación 

por hábitos saludables, consumiendo alcohol, tabaco u otras drogas, y no realizando ejercicio 

físico.  

Por nutrición se entiende como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada 

con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud (OMS, 2016). 

Hábito alimentario es un proceso gradual y se adquiere a lo largo de los años mediante una 

práctica repetitiva. Un hábito alimentario son patrones de consumo de alimentos que se han 

enseñado o se van adoptando paulatinamente de acuerdo a los gustos y preferencias. Los 

hábitos alimentarios saludables, son aquellas prácticas de consumo de alimentos por medio 

de las cuales las personas seleccionan su alimentación en función de mantener una buena 

salud (Hidalgo, 2012). 

Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi triplicado. 

En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso 

u obesidad a nivel mundial. 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud. 

El t®rmino malnutrici·n abarca dos grupos amplios de afecciones. Uno es la ñdesnutrici·nò 

que comprende el retraso del crecimiento (estatura inferior a la que corresponde a la edad), 

la emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), la insuficiencia ponderal (peso 

inferior al que corresponde a la edad) y las carencias o insuficiencias de micronutrientes (falta 




