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PRÓLOGO

Presentamos con mucho orgullo el décimo volumen de la serie Humanidades 

e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de Investigação, que 

conjunta, como ya es costumbre, investigaciones de múltiples disciplinas y campos de 

conocimiento, que presentan desde la teoría hasta la práctica que intenta resolver los 

problemas comunes a nuestro campo y nuestras ciudades. Agrupamos aquí un abanico 

de catorce trabajos en cuatro secciones.

La primera sección reúne cuatro aportaciones sobre los Derechos Humanos y el 

contexto judicial que lo enmarca. Iniciamos con las mujeres víctima de violencia, como 

deben ser atendidas y protegidas; seguimos con una segunda polémica, el sistema de 

rehabilitación penitenciario, y cuyo capítulo afirma que genera mayores problemáticas 

personales, sociales, familiares y de todo el engranaje gubernamental, más que rehabilitar. 

El tercer trabajo demuestra que el acoso grupal en el trabajo disminuyó en la pandemia, 

pero sin desaparecer, pues “adoptó formas más sutiles.” Esta sección cierra con las 

disciplinas de Crimodinámica y Criminogénesis, “las cuales abordan temáticas como el 

origen de la conducta psicopática, sus desencadenantes y factores, mientras el segundo 

explora mediante procesos y metodologías que buscan llegar a la profundidad de la 

conducta antisocial, es decir, evalúan y se compenetran en cómo se desarrolla, ejecuta y 

concreta un crimen”.

La segunda sección titulada Cultura Física comprende cuatro trabajos: uno sobre 

Políticas públicas en el deporte; otro sobre la planificación deportiva para atletas de 

competición o alto rendimiento, “para lo cual debe establecerse parámetros científicos 

de planificación deportiva”; un tercer trabajo sobre cómo la Cultura Física es “una de 

las ramas de especialidad profesional que más ha evolucionado desde años atrás, es 

imprescindible el rol que ejerce en la formación básica y media pues impulsa el desarrollo 

motriz, social, familiar y psicofísico del niño, adolescente y adulto”; y finalmente, un 

estudio que enfatiza el papel determinante del entrenador como formador y guía en la 

planificación deportiva, subrayando la importancia de la comunicación, la confianza y la 

ética en la relación atleta-entrenador.

Nuestra tercera sección titulada Control Social, Legalidad y Diplomacia, presenta 

cuatro capítulos. Inicia mostrando la relevancia del “impacto e influencia de la comunidad 

en el individuo y en los grupos sociales y como favorece la implementación efectiva de 

prácticas restaurativas comunitarias. Resulta evidente la influencia de la comunidad 

vecinal en el comportamiento de los individuos que la integran. A la vez, dicha comunidad 

se erige como un potente agente del control social de la criminalidad”. El segundo estudio, 



“utilizando métodos tanto cualitativos como cuantitativos, revela la fragilidad del control 

de fronteras, especialmente en zonas de difícil acceso marcadas por conflictos armados”. 

El tercer trabajo es un artículo de revisión que aborda las novedades sobre las bases 

legales para la justicia restaurativa en Cuba. El cuarto capítulo es un tratado sobre la 

Diplomacia moderna. “Los métodos clásicos de diplomacia están evolucionando y ahora 

abarcan aspectos muy diversos, como la diplomacia electrónica, la moda, la gastronomía, 

la cultura, el estilo de vida, etc. Al mismo tiempo, el desarrollo de la influencia se convierte 

en una preocupación fundamental, ya sea para estados, regiones o empresas. En este 

contexto, cualquier elemento de diversificación positiva debe considerarse, analizarse y 

aprovecharse para aumentar el atractivo. En este contexto, la gastronomía tiene su lugar”.

La sección que cierra este volumen se llama Salud, gestión, desarrollo económico 

y dinámicas sociales. Inicia con una investigación cuyo objetivo principal fue “determinar 

la relación de la Enfermedad Periodontal, factores genéticos y de riesgo cardiovascular 

con la sintomatología de la enfermedad vascular de miembros inferiores en población de 

Santa Ana, El Salvador”. Continuamos con un estudio sobre Gestión. “Desde el punto de 

vista de la gestión escolar, el liderazgo emprendedor afecta positivamente a cada escuela, 

transformándola en un lugar más participativo, innovador y creativo para formar individuos 

más críticos, sociables y creativos”. La siguiente investigación “analiza el indicador de 

desarrollo económico y social: Inseguridad Alimentaria, además del nivel de conocimiento 

de los estudiantes de medicina respecto a la situación actual mexicana sobre inseguridad 

alimentaria”. Se presenta un trabajo que explora la relación entre el animalismo, la actividad 

física y la recreación como componentes fundamentales para el equilibrio psíquico en el 

siglo XXI, destacando cómo estas prácticas promueven la salud integral, la empatía inter-

especie y una convivencia más ética y saludable. Finalmente, el último trabajo trata sobre 

la psicología de la decisión colectiva en contextos de excepción y peligro.

El libro presenta una miscelánea de temas, de problemáticas que precisan un 

abordaje multidisciplinario, que capte la complejidad y profundidad de las dinámicas en 

las que estos problemas sociales y culturales se desarrollan. Nuevamente invitamos a 

nuestros lectores a que naveguen en el conocimiento, la reflexión y la práctica propuesta 

en las diversas áreas de las Humanidades y Ciencias Sociales.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)



SUMÁRIOSUMÁRIO

SUMÁRIO

DERECHOS HUMANOS Y CONTEXTO JUDICIAL

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................................................1

RUTA CRÍTICA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: 

ARTICULACIÓN ENTRE INSTITUCIONES Y COMUNIDAD EN SANTA CLARA, CUBA

Amanda Pérez Becquer

Yisel Muñoz Alfonso

Jorge Luis Barroso González

Marilys Fuentes Águila

 https://doi.org/10.37572/EdArt_3006255361

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................................... 16

REALIDAD DE LAS CÁRCELES ECUATORIANAS: UNA VISIÓN JURÍDICO-

PSICOTERAPÉUTICA AL “CONSUMO Y REHABILITACIÓN”. LA IRRUPCIÓN 

CONTÍNUA A DERECHOS HUMANOS

Duvi Andrés Lascano-Núñez

Leonardo Eliecer Tarqui-Silva

 https://doi.org/10.37572/EdArt_3006255362

CAPÍTULO 3 ...................................................................................................................................27

TELETRABAJO Y DESIGUALDAD EN ESCENARIOS DE ENCIERRO

Rocío Fuentes Valdivieso

 https://doi.org/10.37572/EdArt_3006255363

CAPÍTULO 4 ...................................................................................................................................37

CRIMODINÁMICA Y CRIMINOGÉNESIS: RETOS ÉTICOS EN EL CONTEXTO JUDICIAL 

ECUATORIANO

Sonia Raquel Vargas Veliz

Guisella Fernanda Gonzabay Medina

Enrique Colon Ferruzola Gómez

Andrea Narcisa Velásquez Bano

Christian Javier Amaguaya Berrones

Wilson Paolo Maridueña Larrea

Daniel Rolando Izquierdo Cevallos



SUMÁRIOSUMÁRIO

John Bryan Molina Paredes

Karla Madeline Mendoza Vargas

Veronica Yasmany Fiallos Canales

Duvi Andrés Lascano Nuñez

Lenardo Eliecer Tarqui Silva

 https://doi.org/10.37572/EdArt_3006255364

CULTURA FÍSICA

CAPÍTULO 5 ...................................................................................................................................47

POLITICAS PUBLICAS DENTRO DEL DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN: 

UNA VISIÓN A LATINOAMÉRICA - EL CONTEXTO CONTEMPORÁNEO 

ECUATORIANO

Jorge Eduardo Tite-Pillapa

David Fernando Acosta-Poveda

Oswaldo Enrique Garcés-Pico

 https://doi.org/10.37572/EdArt_3006255365

CAPÍTULO 6 ...................................................................................................................................55

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y PREPARACIÓN ATLETICA: ALGUNOS DE LOS 

RETOS DEL ESPECIALISTA EN CULTURA FISICA

Monica Gioconda Llerena Tamayo

Sigüenza Guamán Jhosely Tatiana

Vasco Álvarez Juan Carlos

 https://doi.org/10.37572/EdArt_3006255366

CAPÍTULO 7 ...................................................................................................................................62

INTROYECCIÓN A LA CULTURA FÍSICA, ACADEMIA Y EVOLUCIÓN: LA FORMACIÓN 

DE ESTE PROFESIONAL EN LATINOAMÉRICA

Luis Alfredo Jiménez Ruiz

Jhon Roberto Morales Fiallos

Manuel Antonio Cuji Sainz

Joselyn Belén Cuji Monar

Leonardo Eliecer Tarqui-Silva

 https://doi.org/10.37572/EdArt_3006255367



SUMÁRIOSUMÁRIO

CAPÍTULO 8 ....................................................................................................................................71

PLANIFICACION DEPORTIVA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO: EL RETO 

DEL ENTRENADOR DE CAMPEONES

Jean Carlos Indacochea-Mendoza

Milton Eduardo Lòpez-Lòpez

Segundo Víctor Medina-Paredes

 https://doi.org/10.37572/EdArt_3006255368

CONTROL SOCIAL, LEGALIDAD Y DIPLOMACIA

CAPÍTULO 9 ...................................................................................................................................78

LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD VECINAL COMO AGENTE DEL CONTROL 

SOCIAL EN LAS PRÁCTICAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA

Amanda Pérez Becquer

Jorge Luis Barroso González

 https://doi.org/10.37572/EdArt_3006255369

CAPÍTULO 10 ................................................................................................................................ 89

DESAFIOS METODOLÓGICOS NO ÂMBITO DA INVESTIGAÇÃO SOBRE A 

POROSIDADE FRONTEIRIÇA ENTRE MOÇAMBIQUE E TANZÂNIA NA PERSPECTIVA 

DA IMIGRAÇÃO INDOCUMENTADA

Joel António Lameco

Maria José Caldeira

Virgínia Barrata Teles

 https://doi.org/10.37572/EdArt_30062553610

CAPÍTULO 11 ................................................................................................................................102

BASES LEGALES PARA LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN CUBA. EL ROL DE LOS 

PROFESIONALES LEGALES

Jorge Luis Barroso González

Esmel Valera Sabugo

 https://doi.org/10.37572/EdArt_30062553611

CAPÍTULO 12 ............................................................................................................................... 121

FROM COMPETITIVE INTELLIGENCE TO GASTRONOMY 

Henri Dou

 https://doi.org/10.37572/EdArt_30062553612



SUMÁRIOSUMÁRIO

SALUD, GESTIÓN, DESARROLLO ECONÓMICO Y DINÁMICAS SOCIALES

CAPÍTULO 13 ...............................................................................................................................133

RELACIÓN SINTOMATOLOGICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA DE 

MIEMBROS INFERIORES Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR CLASICO Y 

GENETICO EN PERSONAS CON PERIODONTITIS EN POBLACIÓN DE SANTA ANA, 

EL SALVADOR

Adán Alexis Acosta Martínez 

Ángela Guadalupe Somoza 

Marcos Fabrício Quintana  

Diana Elizabeth Villacorta 

 https://doi.org/10.37572/EdArt_30062553613

CAPÍTULO 14 .............................................................................................................................. 146

LIDERANÇA EMPREENDEDORA COMO FATOR DE MELHORIA NA GESTÃO 

ESCOLAR

Alex Miller Peres da Silva

Felício Júlio de Azevedo Hungria

 https://doi.org/10.37572/EdArt_30062553614

CAPÍTULO 15 ............................................................................................................................... 161

INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA EN HIDALGO: 

CONCIENCIA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO, A PARTIR DE UN 

INDICADOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Claudia Teresa Solano Pérez 

Arturo Salazar Campos

Josefina Reynoso Vázquez

Olga Rocío Flores Chávez

Jesús Carlos Ruvalcaba Ledezma

Alelí Julieta Izquierdo Vega

Lizbeth Morales Castillejos

Gwendolyne Samperio Pelcastre

Osvaldo Erik Sánchez Hernández

María del Refugio Pérez Chávez

José Antonio Torres Barragán

 https://doi.org/10.37572/EdArt_30062553615



SUMÁRIOSUMÁRIO

CAPÍTULO 16 ...............................................................................................................................173

ANIMALISMO, DEPORTE, ACTIVIDAD FÌSICA Y RECREACIÒN: COMPONENTES 

FUNDAMENTALES PARA EL EQUILIBRIO PSÌQUICO EN EL SIGLO XXI

Leonardo Eliecer Tarqui-Silva

Elena Contreras-Paredes

Walter Fabián Morales-Sailema

 https://doi.org/10.37572/EdArt_30062553616

CAPÍTULO 17 ............................................................................................................................... 181

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA COMPRENDER LA DECISIÓN COLECTIVA 

EN SITUACIONES DE EXCEPCIÓN Y PELIGRO EXTREMO

Rodrigo Arévalo Páez

 https://doi.org/10.37572/EdArt_30062553617

SOBRE O ORGANIZADOR .......................................................................................................193

ÍNDICE REMISSIVO .................................................................................................................. 194



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação X Capítulo 15 161

 

1

CAPÍTULO 15

INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES DE 
MEDICINA EN HIDALGO: CONCIENCIA SOBRE LA 

SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO, A PARTIR DE UN 
INDICADOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Data de submissão: 31/05/2025
Data de aceite: 15/06/2025

Claudia Teresa Solano Pérez
Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo
Profesora Investigadora de 

Tiempo Completo
Área Académica de Medicina

Pachuca, Hidalgo, México
https://orcid.org/0000-0003-4648-981X 

Arturo Salazar Campos
Universidad Autónoma del

 Estado de Hidalgo
Profesor Investigador de 

Tiempo Completo
Área Académica de Medicina

Pachuca, Hidalgo, México
https://orcid.org/0000-0002-2200-7970 

Josefina Reynoso Vázquez
Universidad Autónoma del

Estado de Hidalgo
Profesora Investigadora de 

Tiempo Completo
 Área Académica de Farmacia

Pachuca, Hidalgo, México
https://orcid.org/0000-0002-9943-0881 

Olga Rocío Flores Chávez
Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo
 Profesora Investigadora de 

Tiempo Completo
Área Académica de Enfermería

Pachuca, Hidalgo, México
https://orcid.org/0000-0001-9479-9834 

Jesús Carlos Ruvalcaba Ledezma
Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo
 Profesor Investigador de 

Tiempo Completo
Área Académica de Medicina

Pachuca, Hidalgo, México
https://orcid.org/0000-0002-5593-3946 

Alelí Julieta Izquierdo Vega
Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo
 Profesora Investigadora de 

Tiempo Completo
 Área Académica de Medicina

Pachuca, Hidalgo, México
https://orcid.org/0000-0002-9639-9524 

Lizbeth Morales Castillejos
Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo
 Profesora Investigadora de

 Tiempo Completo
Área Académica de Enfermería

Pachuca, Hidalgo, México
https://orcid.org/0000-0002-3826-0508 

Gwendolyne Samperio Pelcastre
Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo
Profesora Investigadora de 

Tiempo Completo
 Área Académica de Enfermería

Pachuca, Hidalgo, México
https://orcid.org/0000-0002-3663-6241 

https://orcid.org/0000-0003-4648-981X
https://orcid.org/0000-0002-2200-7970
https://orcid.org/0000-0002-9943-0881
https://orcid.org/0000-0001-9479-9834
https://orcid.org/0000-0002-5593-3946
https://orcid.org/0000-0002-9639-9524
https://orcid.org/0000-0002-3826-0508
https://orcid.org/0000-0002-3663-6241


Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação X Capítulo 15 162

Osvaldo Erik Sánchez Hernández
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

 Profesor Investigador de 
Tiempo Completo

Área Académica de Medicina
Pachuca, Hidalgo, México

María del Refugio Pérez Chávez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Profesora Investigadora de 
Tiempo Completo

 Área Académica de Medicina 
Pachuca, Hidalgo, México

José Antonio Torres Barragán
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

 Profesor Investigador de
 Tiempo Completo

Área Académica de Medicina
Pachuca, Hidalgo, México

RESUMEN: Hoy en día, la línea entre la necesidad y el lujo se ha vuelto más fina 
que nunca; sin embargo, existen factores finitos de los que depende el ser humano 
para su supervivencia: la alimentación. En esta investigación se analiza el indicador 
de desarrollo económico y social: “Inseguridad Alimentaria”, además del nivel de 
conocimiento de los estudiantes de medicina respecto a la situación actual mexicana 
sobre inseguridad alimentaria.
PALABRAS CLAVE: inseguridad alimentaria; hambre; objetivos del desarrollo sostenible; 
educación sustentable.

FOOD INSECURITY AMONG MEDICAL STUDENTS IN HIDALGO: AWARENESS OF 

THE CURRENT SITUATION IN MEXICO, BASED ON AN ECONOMIC DEVELOPMENT 

INDICATOR

ABSTRACT: Today, the line between necessity and luxury has become finer than ever; 
however, there are finite factors on which human beings depend for their survival: 
food. This research analyzes the indicator of economic and social development: “Food 
Insecurity”, in addition to the level of knowledge of medical students regarding the current 
Mexican situation on food insecurity.
KEYWORDS: food insecurity; hunger; the sustainable development goals; sustainable 
education.

1 INTRODUCCIÓN

Hoy en día, es complicado elegir un solo tema como principio de debate en las 

mesas de discusión; en términos económicos, las crisis y el desarrollo en cada país, 
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tienen su propio lugar mantenido históricamente para ser analizado; sin embargo, desde 

2015, año en que el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) fomentó 

la instauración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

1.1 DEFINICIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA (IA)

El tema de IA repunta como concepto a partir de los años 70, derivado de la 

crisis alimentaria mundial por el alza de los precios en el mercado internacional. En sus 

inicios, el término se refería a “los cambios de disponibilidad de alimentos a nivel mundial” 

(FAO, 2019); sin embargo, en los últimos años el concepto se ha actualizado, tomando 

en cuenta aspectos como la calidad de los alimentos, los requerimientos nutricionales 

y el nivel de ingreso de las familias. En este sentido, es importante considerar dos 

elementos, el primero de ellos como el general: “Inseguridad Alimentaria: entendida 

como la insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser transitoria (cuando ocurre en 

épocas de crisis), estacional o crónica (cuando sucede de continuo)” (PESA, 2009), y el 

segundo elemento, como componente del primero:

Disponibilidad: definido como componente de la Seguridad Alimentaria. A 
nivel local o nacional tiene en cuenta la producción, las importaciones, el 
almacenamiento y la ayuda alimentaria. Para sus estimaciones se han de tener 
en cuenta las pérdidas post-cosecha y las exportaciones de alimentos.

En el mismo sentido, una agencia similar, denominada Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), define a la contraparte, la 

Seguridad Alimentaria como:

el resultado de una disponibilidad o acceso limitado de los hogares a los 
alimentos, siendo esta la combinación de dos problemas: uno de acceso y uno 
de uso de los alimentos. El acceso siendo la incapacidad para disponer de 
suficientes alimentos, por producción propia, intercambio o adquisición; mientras 
que al uso se refiere a la preparación, el consumo adecuado y el almacenamiento 
apropiado (2010).

1.2 ESCALA INTERNACIONAL DE MEDICIÓN PARA LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

La necesidad de tener una escala con qué medir la IA, llevó a la FAO (2015) al 

diseño de la Food Insecurity Experience Scale (FIES), donde se mide la gravedad de la IA 

basado en la experiencia de los hogares a diferencias de formas tradicionales donde se 

utilizaban datos económicos o epidemiológicos como consecuencias de dietas de calidad 

deficiente, déficits antropométricos u otros signos de malnutrición. Este instrumento 

establece 4 diferentes niveles de IA siendo estos: Incertidumbre, Reducción de la calidad, 

Reducción de cantidad de alimentos, Se experimenta hambre. (Ver Figura 1).
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Figura 1. Escala Internacional de Medición para la Inseguridad Alimentaria.

Fuente. Palaud et al, 2022, basado en FAO, 2015.

1.3 ESCALA NACIONAL DE MEDICIÓN PARA LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Para la medición de la IA en México, se utiliza una segunda escala diseñada con 

el fi n de consolidar y homogenizar la dinámica de medición en la región latinoamericana 

y caribeña; surgiendo así la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

(ELCSA) (Mundo-Rosas et al., 2013). La escala, originalmente compuesta por 15 preguntas, 

con respuestas de “sí o no”, evalúan diferentes dimensiones: calidad de la alimentación, 

calidad de los alimentos, cantidad de los alimentos y la percepción de hambre, tanto para 

adultos como para menores de 18 años. (Ver tabla 1).

Tabla 1. Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria.

Fuente. Palaud et al, 2022, basado en Mundo-Rosas et al., 2013.
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En México, los resultados de la ELCSA son publicados en la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (ENSANUT) con una diferencia de seis años entre una actualización 

y otra; por lo que, la más reciente publicación abarca hasta el año 2020 (debido a la 

situación mundial por el SARS-2, COVID-19), y a partir de ello se determinó la actualización 

y publicación anual en ENSANUT (2020). Para identifi car las respuestas y categorizarlas 

con base en una escala, se realiza un cálculo a partir de la cantidad de preguntas a las que 

el encuestado responda como afi rmativas y con ello se identifi ca el nivel IA. (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Dimensiones de la Seguridad Alimentaria.

Fuente. Coneval, 2010.

En complemento, la Escala de Medición Nacional para la Inseguridad Alimentaria, 

abarca las siguientes dimensiones: como la más leve, Ansiedad y preocupación por los 

suministros de alimentos; Ajustes al presupuesto afectando la calidad de la dieta; los 

Adultos limitan la cantidad y la calidad de alimentos que consumen; y como la más grave: 

Se afecta la calidad y cantidad de los alimentos consumidos por los niños. En la (Figura 

2), se observa con detalle la categorización de la escala.

Figura 2. Escala Nacional de Medición para la Inseguridad Alimentaria.

Fuente. Palaud et al, 2022, basado en FAO, 2015.

1.4 INSERCIÓN DE LA IA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO

Ahora bien, con respecto a la inserción del tema de IA en la Educación Básica en 

México, una vez realizada la revisión correspondiente de los programas disponibles en 

la página de Gobierno de México y que se manejan a nivel nacional, se encuentran las 

siguientes asignaturas: Los fi nes de la educación en el s. XXI, La Educación Media Superior, 

Principios pedagógicos de la labor docente en la EMS, Habilidades Socioemocionales 

(HSE), pero ningún programa incluye elementos de relacionados con la IA (SEMS, 2021). 

Se toman en cuenta asignaturas como Biología, Ciencias Naturales y exactas, pero 
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tampoco tienen referencias para el desarrollo sustentable de los países; lo más cercano 

son indicadores de PIB (Producto Interno Bruto).

1.5 UNIVERSITARIOS: CONCIENCIA PERSONAL Y SOCIAL SOBRE INDICADORES 

ECONÓMICOS

Vivir como seres humanos insertos en la sociedad, conlleva a delimitar las acciones 

en el marco de dos dimensiones: la personal y la social, indivisibles e inseparables 

entre sí; muy necesarias para convivir adecuadamente con el resto de seres humanos 

en sociedad, y al mismo tiempo comprender los límites hasta donde podemos llegar. 

En el terreno de los indicadores económicos y del desarrollo de los países, para los 

universitarios que se encuentran en formación profesional, debería ser imprescindible 

tener claros los conceptos de la situación actual del país, sobre todo en lo que se refiere 

a los Objetivos del Desarrollo Sostenible; con este marco de entrada, en particular a lo 

que se refiere al Objetivo 2. Hambre cero, es imprescindible delimitar las dos dimensiones 

inicialmente mencionadas, por lo que se describen sus conceptos a continuación.

De acuerdo con Baena-Restrepo, la conciencia individual o personal: “la 

conciencia de uno mismo y de cómo el entorno lo puede perjudicar o favorecer. Se 

establece lo que es bueno y malo para uno mismo. El ejercicio acertado de esta función 

mental se llama instinto de supervivencia”. (Baena, 2018). Mientras que, de acuerdo con 

datos de la Secretaría de Educación Pública de México, la conciencia social ‘‘se refiere 

a la habilidad para entender, considerar y apreciar los puntos de vista de otras personas 

con el fin de establecer y mantener relaciones interpersonales constructivas y ejercer 

acciones responsables y comprometidas en favor de la sociedad” (SEP, 2018). En el 

mismo sentido, autores como Aguilar y Pérez (2017), explican en su investigación que “la 

movilidad social se refiere al aumento equitativo de las oportunidades de las personas 

en salud, educación e ingreso a lo largo de su vida y entre generaciones” (PNUD, 2015); 

lo que tiene relación entre pobreza y desigualdad socioeconómica.

Esto quiere decir que, mientras un estudiante se encuentra en formación 

universitaria, tiene más posibilidades de acceder a una inserción social completa, con 

mayores oportunidades de desarrollo social y económico una vez titulado de su profesión; 

igualmente, en México, la movilidad social se incrementa cuando el profesionista cuenta 

con más estudios. De esta manera, identificar elementos de alto impacto social, como 

lo es el indicador de IA, es un factor que algunos mexicanos vivimos día con día, siendo 

estudiantes y sobre todo foráneos, o alejados de la casa paterna o sin contar con el apoyo 

familiar, lo cual convierte las expectativas en incertidumbre y la escasez de productos 

alimentarios se podría deber tanto a un factor económico (bajo), o a una característica 
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falta natural de organización al inicio de la independencia de casa de los padres. A 

continuación, expondremos la estructura metodológica del estudio realizado sobre IA y el 

conocimiento de los universitarios sobre este indicador de desarrollo económico.

2 METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de carácter transversal, basado 

en análisis del desarrollo y teorías sociales para la discusión de los casos revisados. 

Participaron 36 estudiantes de la carrera de medicina de una Universidad Pública en 

Hidalgo, de forma anónima y voluntaria, quienes respondieron una encuesta de manera 

virtual, con el fin de identificar si a lo largo de su formación académica recuerdan haber 

sido educados en el tema de IA, así como sus conocimientos sobre el ranking actual de 

México en el mundo sobre este mismo indicador.

3 RESULTADOS

Se aplicó una encuesta en formato virtual, comprendida por ocho preguntas, 

de las cuales la primera tenía respuesta en formato abierta, y con la que pudimos 

identificar cuántos de los encuestados conocían o no el concepto de IA y sus elementos; 

identificamos que el 58% de los participantes desconocían por completo el concepto 

o erraron al dar una definición. Se encontró que cerca de la mitad de los encuestados 

respondieron no conocer ni el concepto ni las características de la IA, una minoría de ellos 

dieron una respuesta, aunque incorrecta a la pregunta 1, y finalmente, la segunda mitad 

respondieron correctamente a lo que se refiere el concepto de IA. La IA está compuesta 

de una serie de elementos, en la siguiente tabla (Ver Tabla 3) se realizó un análisis para 

evaluar la cantidad de elementos que los participantes conocían.

Tabla 3. Respuestas a la definición de IA, estudiantes de medicina, 2022.

Fuente. Directa: encuesta aplicada durante febrero, 2022.
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Para la segunda pregunta, se utilizó una escala categorizada con valores del 1 

al 5, diseñada con datos recuperados de la CONEVAL donde se les da un valor crítico 

a los diferentes niveles de IA; por lo que el valor 1 corresponde a la categoría Seguridad 

Alimentaria, el valor 2 corresponde a la Inseguridad leve, el valor 3 es igual a Inseguridad 

Moderada, y el valor 5, tomado como Inseguridad Alimentaria Severa. (Ver Tabla 4). Con 

ello fue posible identifi car el nivel de conciencia que tienen los encuestados sobre el valor 

del indicador IA en México, su prevalencia y gravedad.

Tabla 4. Valor crítico de la Escala, y designación de su Nivel de Seguridad Alimentaria en México, 2021.

Nivel de seguridad 
alimentaria

Muestra (Ensanut 2020 
sobre Covid19, 
México)

Valor crítico asignado Resultado 
de valor

Seguridad alimentaria 4066 1 4066

Inseguridad leve 3910 2 7820

Inseguridad moderada 1309 3 3927

Inseguridad severa 791 5 3955

Total 10076 Suma 19768.0

Escala (Suma/Muestra) 2.0

Fuente. Palaud et al, 2022, basado en datos de FAO (PESA), 2021.

 Se designaron los niveles de seguridad alimentaria para México (Tabla 3) y al 

comparar las respuestas obtenidas de los participantes de la encuesta, permite notar 

según datos de la Gráfi ca 1, que los encuestados sí responden, pero solo el 6% de ellos 

identifi ca de manera correcta la severidad del problema de la IA, pues la respuesta 

correcta es que México actualmente se encuentra en el nivel 2, Inseguridad Leve con 

respecto a este indicador; de igual modo, el resto de los encuestados eligieron respuestas 

con un valor superior a la realidad, lo que nos indica que existe un desconocimiento en 

cuanto a la severidad de la IA.

Gráfi ca 1. Inseguridad Alimentaria Leve, frecuencia de respuestas a la pregunta 2, Hidalgo, 2022.

Fuente. Directa; encuesta aplicada durante febrero, 2022.



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação X Capítulo 15 169

Gráfi ca 2. Porcentaje de población mexicana con IA, frecuencia de respuestas a la pregunta 3, Hidalgo 2022.

Fuente: Propia creación, basado en la encuesta aplicada durante febrero, 2022.

Ahora bien, en cuanto a la prevalencia de IA en la población mexicana y según 

datos de la Gráfi ca 2, la pregunta tres hace referencia al porcentaje de la población 

mexicana que se encuentra en una situación de IA, donde la respuesta correcta es de 

59.1% (Anexo 1), y en la cual el 36% de los encuestados desestimaron el porcentaje de la 

población mexicana que se sitúa en alguno de los niveles de IA, el 22% lo sobrestimaron, 

otro 22% no acertaron por un 10% (menor o mayor) y el 19% restante se acercaron con una 

desviación de tan sólo 0.09% del valor real (Ver Gráfi ca 2).

Gráfi ca 3. Niveles de subalimentación en México, frecuencia de respuestas de la pregunta 4, Hidalgo 2022.

Fuente. Directa; encuesta aplicada durante febrero, 2022.

En la cuarta pregunta (Ver Gráfi ca 3) se hizo referencia a los niveles de 

subalimentación en México, cuya respuesta correcta es que han aumentado; al respecto, 
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el 81% de los encuestados respondieron correctamente, lo que genera la idea de que 

las respuestas también pudieron estar basadas en la lógica y en un análisis rápido 

comparando la cultura mexicana e incluso, hasta el propio contexto en que se ha 

desenvuelto el encuestado que responde. 

Mientras tanto, la quinta pregunta estuvo enfocada en la situación de IA en México 

en el contexto internacional; la respuesta correcta es que México se ubica en el lugar 143 

(Anexo 1). Sin embargo, los resultados de la encuesta hicieron notar que existe una visión 

optimista, aunque errónea en los encuestados, con respecto a la posición de México 

comparado con otros países en el mundo.

Gráfica 4. Posición de México entre los países del mundo, según la ONU; respuestas de la pregunta 5, Hidalgo 
2022.

Fuente. Directa; encuesta aplicada durante febrero, 2022.

De acuerdo con los datos de la Gráfi ca 4, tan sólo el 6% de los participantes 

respondieron correctamente el rango de posición mexicano (lugar 143), un 3% demostró 

percibir una situación peor a la real y el 92% cree que se encuentra en una situación 

mejor; inclusive un 19% posiciona a México dentro de los 20 países más seguros en lo 

referente a IA.

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El integrar los resultados obtenidos con lo detectado al respecto, es entendible 

y hasta esperable que, si no se cuenta con programas educativos formales insertos en 

la Educación Básica y Media de los mexicanos, al localizar una muestra de universitarios 

del área de medicina que en su modelo educativo incluyen asignaturas como Desarrollo 

Sustentable, pero que tampoco han recibido educación sobre el tema de IA (ENSANUT, 

2020); difícilmente responderán de forma acertada a cuestionarios como el aplicado para 
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esta investigación y por supuesto no tendrán referentes de conocimiento ni de lógica 

para ubicar a la República Mexicana dentro de un ranking comparativo con otros países 

afiliados a la ONU y ordenados según nivel de menor a mayor IA. (Aguilar y Pérez, 2017; 

SEP, 2018; SEMS, 2021).

Lo anterior permite vislumbrar que es urgente se trabaje en el diseño de 

programas educativos que estimulen a los educandos desde el nivel de Educación 

Básica, Media y Superior donde se integre el aprendizaje sobre seguridad e inseguridad 

alimentaria, donde se provoque que los estudiantes evoquen su pensamiento y 

construyan aprendizaje significativo, competencias y habilidades para resolver 

problemas, para construir proyectos y que finalmente esto promueva menor pobreza y 

mayor capacidad de impacto positivo en la salud pública en nuestro México.
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