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la literatura y las artes visuales. Está dirigida a la 
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Entrevistas, reseñas o escritos producto de la 
reflexión sobre las manifestaciones artísticas y 
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Cumplo sentencias 

aguardando 

en este presido  

de infinitos sonidos 

adjetivados: 

coloso e infame avispero  

―horrendo saco  

amnio tico―, 

de brutales buitres. 

Ellos me alimentan  

con lengua por un ducto craso  

y me hacen pasar dí as  

monologando 

tauteos. 

 

Ú ltimamente,  

la soledad  

percibe un lejano resollar 

interceptado por la  

pira mide moribunda  

de mi epidermis. 

 

¿Sera  un hue sped?  

 

Ún sucio arrimado 

en mi mansio n, 

asqueroso marrano, 

al cual pretendere   

correr con una escoba vehemente: 

fingire  indulgencia 

y festividad, 

mi sable inventara  su cada ver, 

tragare  su peana, 

y defecare  su espí ritu 

en los laberintos de su intuicio n  

¡Ame n!  

¡Convidado, sea bienvenido al festí n del Ede n! 

 

En tu honor,  

son diversos los platillos para este banquete 

―alabada antropofagia,  

te invoco en los participios―: 

La execración de la crisálida 
Pablo Ricardo Silva Guadarrama* 

A Huitzilopochtli 

*Egresado de la licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa, titulado con la tesis Laura Mén-
dez de Cuenca: poesía en impresos en el siglo XIX, aprobada por la maestra Alma Irene Mejía González en el año 2019. Cuenta con experiencia en 
corrección editorial y formación de textos académicos. Estudia la Maestría en Apreciación y creación literaria. Ha publicado los siguientes libros:- 
Laura Mendez de Cuenca Poesia en Impresos Del Siglo XIX. El siglo XIX, El diario del hogar y la Revista azul (2019)- Noche lúgubre (2020)- 
Pérez: el sueño de un piloto de fórmula 1 (2021)- Huitzilopochtli: guerra eterna (2021) 

Datos de contacto: Correo: nervios@live.com.mx      Tel. 5528990288 
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me permitire  aherrojarte fielmente 

intensí simas supernovas  

dentro del frí o vientre  

de mi amada Layla 

―acequia adornada de azahares 

aborrecidos por tu aciago alacra n  

solapado en el alfe izar  

al tambor del auscultar de mi gacela 

en arrecifes 

aflorados en un ojalar  

de la asesina sombra  

bajo su tierna atalaya  

de mezquinos risos  

hasta la zozobra  

de un linaje absurdo―: 

instituidas normativas  

de esta pate tica constelacio n 

con un aparente tribunal, 

a quien, en seductor vestido, 

recibo alambicado 

con mis tres  

ilotas nigromantes 

―doncellas a mbar de Belfegor― 

que salmodian lunas extremas  

tras la tirana ofrenda  

de mi u nico grito: 

«Consiente la entrada reminiscente, 

cercenada inteligencia, 

donde turbio templo ago nicas esquirlas, 

desecho llanto y susto, 

abuso vacuo aliento 

y ensan o afligido, con torrentes catas, el recto  

―paradoja del estupro yaciente intestina 

en el divino terror, tumba de impiedad funesta―, 

a tu iris de undosa tiniebla  

para tremolar   

la insignia del soto estrangulado 

por narco fosas magnates; 

para madurar albas terrorí ficas de fetiches 

ahondados  

en contemplar gozosos 

travestismos 

sin desden os mezquinos 

y procelosos  

al retumbar masoquismos  

despen ados  

y padecidos  

por gracia de la bula sa dica de reos cato licos; 

para constren ir epí tetos adorados 

por calvas eminencias, 

los to sigos resabios de lo amado;  

quedarse con el verdadero significado de las co-
sas; 

so lo hablar con polisemias; 

para fusionar, en las bailarinas estanterí as,  

vagas vaqueras con ange licas libe lulas  

al ponerle los cuernos, 

por negocios misioneros, a los nevados dragones 

enchufados de sesenta y nueve peonzas  

puestas, en su silla caliente,  
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un ascensor mariposa, 

por esposas torpedo, 

aran as de un trono  

plan ido de mantequillas cataratas  

regalo del gato 

con cara de cucharearte   

 la carretilla  

completa. 

Y, por u ltimo,  

pero no menos importante, 

para batir la desbandada del funesto suen o, 

el co mo azoran los desnudos tornasoles,  

en vo rtices rayos,   

a desangradas fieras,  

mientras pelean violentos destinos sin eco».      

 

¡Así  te exhibo mi tre mula conciencia! 

Advierte, ruin, enardecidas providencias, 

desprecia cuando suntuoso probe   

ten idas de sublime 

las estrujadas gorjas 

de tu cloaca virgen. 

Mama lenocinios rugidos entre nin os 

en recreos cegados bajo tus ca ndidas 

envidias del obscuro conocimiento. 

Rompe, infausta y coagula un anhelado  

afa n de capturar algunos errados reflejos,  

realidades enfermas de escalar cerros discursi-
vos 

siempre aburridos, claros y concisos. 

 

¿Eso codicias? 

¿Tanto mental esfuerzo para tal minucia? 

No te lo dare . 

¡No te dare  una verdad para asirte, naufrago, en 
mis mares!   

 

Yo te ofrezco 

un oasis; 

un inhalar de mis sales 

para regar tus alve olos 

con mi cardumen  

variado y fluorescente. 

 

En fin,  

te ofrezco 

a ti. 

 

Ahora,  

aquí  esta s tu  

con los parpadeos de un pensamiento 

cobarde: 
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En este instante, 

eres la maldita quimera oculta 

en la pa gina blanca, 

eres la frase: 

«[Espacio en blanco]», 

porque no te conozco, 

no me contestas, 

no te oigo; 

no existes. 

 

Eres un lector muerto.  

 

Hoy. 

 

Yo te invento; 

tu  eres, 

porque yo lo quiero 

al final de este pa rrafo. 

 

Mi dedo prende tu pecho  

y arde un intelecto.  

 

De este nuevo tu , estoy obsesionado; 

quiero complacerlo, tocarlo, probarlo. 

 

Apetezco de este nuevo tu ; 

libe rame,  

pene trame,  

besa la concavidad de mis un as, 

rasgun a mi esterno n, 

escupe en mi oblicuo,    

convierte mi voz en fentanilo 

vendido en alguna vecindad  

pordiosera 

y, al inyectarme,  

extí nguete 

en un mal viaje 

con el borrascoso agobio imponderablemente 

hostil de un delirio turbulento, sombrí o  

y fingido en tenues 

certezas poco a poco  

ma s pa rvulas  

hasta lo negro, 

lo ma s negro, 

muy negro,  

super negro, 

como la lobreguez 

del canto infantil e inflamado  

de un diafragma frí o sobre las delgadas 

y hambrientas manos 

del inmigrante sentado  

dentro de un camio n  

abandonado en un desierto norteamericano 

en una noche inasiblemente  

luminosa.   

 

Ya esta s desnudo 

en medio  

de la calle de Sullivan, 

donde las hermosas 
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putas vomitan  

anhelos dirigidos  

por mí ,  

el humilde corifeo.   

 

¡Bacantes,  

afe rrense a su sexo! 

Coro: «Padecio  y fue sepultado, 

y resucito  en su pierna,  

segu n las escrituras y subio  al cielo  

y esta  beodo» 

¡Nereidas, 

canten en su ano! 

Coro: «una grata claridad vací a de excremento a mis 
intestinos, 

cuando olvido sobre ese mar tu psique 

que se exhala en el elogio de estas almohadas de 
barro» 

¡Furias,  

traguen sus pies! 

Coro: «Si esta s invalido para ser parte de mí ; 

yo sere  yo por los dos»  

 

Esta  llena de sutiles epitafios, esta delicada masacre 
tuya.  

 

Yo no veo humanidad en una aurora; 

soy desmesuradamente ciego enfado, 

pues la espantosa pobreza 

de mi pueblo ignorante  

no tolera la implosio n 

de mi semilla;  

no crece mi a rbol,  

espejo estival 

del nonato abstracto,  

generador 

de ruidos grotescos  

de acereras cadenas 

agitadas a un compa s 

de ya querer  

ser alumbrado, 

pues sigo encerrado 

en estas palabras  

y codicio alejarme 

de mi madre, 

la tinta 

sufrida  

de esta camilla albar 

del Instituto mexicano del seguro social 

―con millares de baldadas diestras  

mojadas del pus fe tido  

y siniestras ocupadas  

en dulces abortos―. 

  

Quisiera 

contar con corporeidad, 

afectar todos mis sentidos, 

germinar del verbo, 

romper la hoja  

y plantar un beso 

en tu enfermedad 

para fenecer contigo. 
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Mas no he nacido; 

no soy ni la potencia  

de un afeminado Averroes, 

ni hostigo las tra queas,  

con el poder sacro  

de una banda tricolor en mi pecho, 

de los ciudadanos  

al acatar mis ma s absurdos mandatos presiden-
ciales. 

No soy la sobrenatural unio n,  

ni su cubo afa n, 

ni la copulacio n con tu razo n franciscana, 

so lo me retiro triste al refugio del onanismo 

a finir en la vida de mi entendimiento 

sin probar las mieles finas requeridas  

para las ideas.   

 

¿Co mo llamar a los atau des de las cautivas 

ingenierí as emanantes de un difunto? 

 

Ún dios para cada nuevo clavo  

en la constante madera  

de lo aute ntico. 

 

Triste hermene utica de un coloquio  

de dos ciegos paralí ticos: 

uno es sordo y el otro, mudo. 

 

En agosto, invadirí a Esparta,  

mas mis barcos son lentos, 

au n con tu sacrificio para el viento, 

y la mitad de mis elefantes  

mueren mareados. 

 

Yo ya me considero derrotado. 

¿Que  gritos son esos? 

 

Veo las hordas en la playa,  

y mi sangre enardece 

agradecida  

por el ofuscamiento  

del placer embravecido  

por el futuro son  

de la colisio n victoriosa  

de mi escudo.  

 

No me espantas, 

jodida tormenta. 

 

Yo llegare , 

pues mi nombre  

es Inkarri.  

 

Ya he matado  

en estado no nato.  

 

Ya soy sin  

la otredad.  
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Análisis de la función de la  
identidad corporativa en las  

agrupaciones culturales  
de Tabasco 
Fredxy Cecilia Priego Gaspar* 

Aurora Kristell Frías López** 

Resumen 

El estudio realizado se enfoca en 

identificar el nivel de identidad cor-

porativa que existe en las agrupacio-

nes de artes esce nicas. Se trabajo  

con la empresa cultural de artes es-

ce nicas “Teatro en 30” de Tabasco. 

Las te cnicas empleadas fueron las 

entrevistas semiestructuradas y la 

observacio n participante. Los resul-

tados interpretados muestran que 

prevalece la inexistencia de identi-

dad corporativa lo cual es causado 

por la falta de consolidacio n de un 

estructura administrativa, la delimi-

tacio n y ejecucio n de funciones y la 

formacio n de capital humano en esa 

materia de imagen corporativa. Se 

sugiere que se realice una funcio n 

dentro de la agrupacio n especifica 

para la imagen a trave s de las Rela-

ciones Pu blicas.  

  

Palabras  Claves: Identidad cor-

porativa, empresa cultural, marca, 

teatro 

 

Introducción 

La identidad de un grupo  es aquel 

proceso en el que los sujetos en-

cuentran sus semejanzas con quie-

nes comparten territorio y tiempo. 

Es adema s la que los hace cohesio-

narse y diferenciarse de otros. Es 

definida como el conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracteriza de 

los dema s (RAE, 2023).    

Dentro de esos grupos se pueden 

hallar las corporaciones que son 

organizaciones integradas  por per-

sonas que se integran como miem-

bros que adema s la  gobiernan. En 

este aspecto es la identidad corpora-

tiva la que le  permite distinguir a la 

organizacio n como singular y dife-

rente de las dema s.  

Pizzolante (2004) establece que la 

identidad corporativa no es otra 

cosa que una herramienta que per-

*Pasante de la Lic. En Gestión y Promoción de la Cultura.  Datos de contacto:  cecilia0787@gmail.com 

**Profesora Investigadora . Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  Datos de contacto:  Aurora.frias@ujat.mx 

mailto:cecilia0787@gmail.com


│Plumaje 

12  

Cinzontle 

 

│

mite gerenciar la confianza y conse-

cuente reputacio n donde se hacen 

tangible los atributos y valores que 

conforman una empresa, para así  

lograr establecerse en las diferentes 

audiencias que la rodean, convirtie n-

dose en un activo estrechamente 

ligado al plan de negocios y al merca-

do meta.   

Es necesario resaltar que, en el con-

texto econo mico, las empresas tie-

nen que hacer estrategias que les 

permitan posicionarse ante el consu-

midor. Estas organizaciones priva-

das deben reconocer la importancia 

de tener los valores que conforman 

la visio n así  como la imagen que 

quiere cultivar ante el pu blico.  

“Úna identidad o imagen corporati-

va es el aspecto general de una cor-

poracio n, empresa o negocio en la 

mente de clientes, inversores y em-

pleados”, (Lorenzo, 2016, p.9) por lo 

cual es necesario que cualquier em-

presa o negocio construya su identi-

dad para que pueda cumplir y alcan-

zar los objetivos de la misma.  

La nocio n de identidad abarca ade-

ma s filosofí a, ideales, distincio n fren-

te a otras entidades, es la creacio n de 

la marca.  La identidad corporativa le 

da existencia y direccio n a la empre-

sa lo cual permite que e sta crezca y 

se fortalezca impactando a su con-

texto.  

El entorno es un elemento que per-

mea en el fortalecimiento de la iden-

tidad y del e xito administrativo de la 

empresa, es el contexto en el que se 

encuentra la empresa la cual va a 

tener como finalidad el fortaleci-

miento de la imagen de la misma.  

Al vivir en ese contexto un en-
torno de constate cambio, don-
de aparecen nuevas competen-
cias, cambios sociales y facto-
res demográficos que afectan 
de diversas maneras, solo las 
organizaciones que velen por 
una apropiada gestión de la 
identidad corporativa podrán 
establecerse, sobresalir y dife-
renciarse de las demás. (Pazos, 
2020, p.4)  

La importancia de la identidad cor-

porativa reside así  en disen ar con 

base en el conocimiento y la indaga-

cio n de los factores sociales, polí ticos 

y econo micos en los cuales aparece 

la empresa.  Por lo que, debe estar 

informada de los contextos actuales, 

identificar y reconocer que  le afecta 

de diversas maneras, de esta mane-

ra las consecuencias se reflejara n en 

la diferenciacio n de las dema s.  

Otro aspecto que debe ser parte de 

la identidad corporativa es la identi-

ficacio n que tengan los clientes so-

bre la organizacio n, la cual se espera 

sea positiva respecto al espacio  ya 

que   ayuda a las personas para que 

tengan un sentido de pertenencia,  lo 

que trae como consecuencia valores 

pra cticos como el compromiso, la 

confianza y la colaboracio n al inte-

rior de la organizacio n. 

 

Desarrollo 

La identidad es el factor que buscan 

las empresas para dejar de ser invisi-

bles y para obtener el reconocimien-

to de los dema s como la competen-

cia, el gobierno, los clientes y el resto 

de la sociedad. Costa (1992) afirma: 

(…) la Identidad Corporativa es 
el reflejo de la empresa en su 
totalidad y, sobre todo, lo que la 
diferencia del resto: es un ins-
trumento fundamental de la 
estrategia de la empresa y de su 
competitividad, donde su elabo-
ración y gestión operativa no es 
solamente cuestión de diseño y 
visibilidad, sino que se mani-
fiesta por medios verbales, cul-
turales y ambientales, constitu-
yendo un ejercicio esencial-
mente pluridisciplinar. (Costa, 
1992, p.23) 

Para el autor, la identidad corporati-

va abarca ma s alla  de la apariencia 

pues significa  representacio n, sim-

bolismo y singularidad que se reu ne 

en la estrategia empresarial donde 

su elaboracio n y gestio n operativa 

no es solamente manifestada en 

medios verbales, culturales y am-

bientales que son un pieza clave ante 

los dema s.  

La identidad de toda empresa debe 

ser coherente, fiel y llena de valores 

para lograr representar, ante su pu -
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blico una imagen fa cil de percibir y el 

por que  se diferencia de otras.  

Debe tener una imagen positiva que 

la ayude a conservar tanto a su pu -

blico interno y externo, que ayude a 

aumentar la productividad y a cons-

truir relaciones estrate gicas dentro y 

fuera de la empresa.  Adema s, de 

tener una identificacio n positiva con 

el espacio de trabajo colaborativo 

para que las personas tengan un 

sentido de pertenencia y un propo si-

to, lo cual se traducira  en una actitud 

de mayor compromiso, confianza y 

colaboracio n dentro de la organiza-

cio n. 

Para Capriotti (2009)  uno de los 

elementos que deben tomarse como 

primordial en la consolidacio n de la 

imagen es el espacio donde se ubica 

la organizacio n porque sen ala que  

simboliza los valores de la empresa,  

así  que debe de realizarse un disen o 

inteligente y efectivo adema s de te-

ner flexibilidad y utilizar colores lla-

mativos. Este proceso creativo tam-

bie n debe incluir, de forma ta cita, la 

cultura y el espacio de la organiza-

cio n deben  penetrar en los valores 

que posee la empresa para alcanzar 

una sinergia.  

Para   Capriotti (2009) potenciar el 

valor financiero es necesario para 

que se generen ganancias para ser  

competitivos logrando que los obje-

tivos se cumplan y llegar al grupo 

meta establecido. 

Tal como se estableció en un 
principio, toda organización 
nace con el objetivo de satisfa-
cer una determinada demanda y 
cumplir con diversos propósi-
tos. Para alcanzarlos, es funda-
mental que ésta se relacione 
con sus públicos. A partir de las 
acciones que la organización 
lleva a cabo sobre las personas, 
o viceversa, logrando generar 
un vínculo y una conducta recí-
proca en base a dichas influen-
cias mutuas. (Capriotti, 2009, p. 
23) 

 Para Capriotti la identidad Corpora-

tiva es entonces una serie  de carac-

terí sticas centrales, perdurables y 

distintivas de una organizacio n, con 

las que la propia organizacio n se 

identifica y  se auto-diferencia.  Di-

chas caracterí sticas son aquellas que 

son necesarias y ba sicas para la or-

ganizacio n que  pretende mantener-

los en el futuro como elementos indi-

vidualizadores y diferenciales que 

tiene una organizacio n en relacio n 

con otras entidades.  

La imagen corporativa es necesaria 

porque fortalecer el interior de la 

organizacio n, a los empleados como 

a los jefes o duen os, permitira  pro-

porcionar un mejor servicio o pro-

ducto a los clientes. Es necesario que 

toda organizacio n tenga su imagen 

corporativa porque, como se sen alo  

con antelacio n, le permite crear su 

identidad que impacta interna y ex-

ternamente. Para ello se requiere 

identificar los elementos que confor-

man la imagen corporativa 

(Capriotti, 2009). (Ver figura 1)  

 

Figura 1. Los elementos que 
conforman la imagen                 

corporativa.  

(Fuente: Capriotti, 2009. Elabo-
ración propia) 
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En el a mbito  de la cultura, las orga-

nizaciones culturales no esta n aleja-

das de la necesidad de tener una 

estructura de identidad corporativa, 

para ellos es fundamental contar con 

una organizacio n interna y externa 

bien realizada debido a que, al ser 

espacios donde se llevan a cabo acti-

vidades dedicadas a la ensen anza, 

muestra y representacio n de cultu-

ras, obras o  historias es primordial 

contar con todos los elementos que 

conforman la identidad para así , 

estas funciones antes mencionadas 

sean atractivas y resalten ante el 

pu blico, pues ellos son los principa-

les motores de estos sitios. 

Quienes poco conocen la disci-
plina pueden asociar el trabajo 
del  gestor cultural con labores 
de tipo administrativo –
ateniéndose al uso de la palabra
–. La Real Academia Española 
(RAE) define la gestión  como 
la acción de “ocuparse de la 
administración, organización y  
funcionamiento de una empre-
sa, actividad económica u orga-
nismo”  (Real Academia de la 
Lengua, s.f.). En el mismo sen-
tido, contempla al  gestor o ges-
tora como una “persona de una 
empresa que participa en  la 
administración de esta.   (Paez, 
2019, p. 146) 

La mayorí a de sitios dedicados a las 

actividades culturales como los tea-

tros, museos, bibliotecas o sitios his-

to ricos carecen o tienen una identi-

dad corporativa poco desarrollada, 

lo que los lleva a perder ingresos, 

falta de afluencia y en algunos casos 

el cierre total.  

La importancia del espacio, del terri-

torio reside en que es parte del patri-

monio de la organizacio n cultural  

donde queda de manifiesto la singu-

laridad de los recursos tanto mate-

riales como econo micos y humanos, 

pero adema s porque incitan a la 

valoracio n del mismo. “(…) el patri-

monio es el resultado de la diale ctica 

entre el hombre y el medio, entre la 

comunidad y el territorio.” (Garcí a, 

2012, p.18)  

Los procesos del espacio en materia 

cultural dimensionan los alcances 

que tiene e ste dentro   de la sociedad. 

El espacio proporcionar tener una 

calidad de vida que, a su vez, impacte   

en el desarrollo econo mico y social 

sostenible.  

Si bien, los espacios culturales son 

considerados y conocidos como ins-

tituciones que guardan, exhiben y a 

su vez estudian elementos de tipo 

artí stico, histo rico, cultural, etc., brin-

dando a cada uno de sus visitantes 

conocimientos respecto al tema que 

tratan. Son pocos los que cuentan 

con un manual de identidad estable-

cido, debido a que la mayorí a de es-

tos espacios esta n a cargo de los di-

rectivos de los ayuntamientos en 

turno y en ocasiones esto pasa desa-

percibido para ellos o en su caso, la 

gran mayorí a no saben de que  se 

trata.  

Esta investigacio n aborda el estudio 

de caso de Teatro en 30, una empre-

sa cultural que se halla en Villaher-

mosa, Tabasco, cuenta con un espa-

cio ubicado en alguna colonia ce ntri-

ca de la capital, se caracteriza porque 

el inmueble es una casa cuya  facha-

da se distingue por un espectacular 

con iluminacio n con el logotipo de 

Teatro en 30, (Ver Figura 2)   

 

Metodología 

En este estudio de corte cualitativo, 

se utilizo  la te cnica investigacio n-

accio n participativa. Como sujetos 

de estudio se entrevistaron a tres 

actores relacionados en actividades 

dentro de espacios culturales especí -

ficamente en el centro cultural inde-

pendiente que lleva por nombre 

‘’Teatro en 30’’ ubicado en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco.  

Segu n Herna ndez  et al  (2015), el 

enfoque cualitativo, se determina 

por un proceso de recoleccio n de 

datos que no abarca una numera-

cio n y medicio n, en este caso serí an 

las descripciones y observaciones; 

por ello, las hipo tesis y preguntas 

surgen como un proceso de investi-

gacio n muy flexible, y se disponen en 

eventos e interpretaciones, en el que 

se atienden las posibles respuestas 
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junto con el desarrollo teo rico. El 

propo sito de este enfoque es una 

reconstruccio n realista, donde los 

sujetos de estudio determinen los 

diferentes resultados posibles a ob-

tener mediante este me todo. 

Dentro metodologí a de investigacio n 

que se utilizo , para este proyecto fue 

la investigacio n-accio n participativa 

en el enfoque cualitativo dentro del 

sentido, ma s amplio es la que produ-

ce ma s datos descriptivos por las 

personas que contribuyeron a esta 

investigacio n.  

Para Elliott (1993), la investigacio n-

accio n es un estudio de una situacio n 

social con el fin de mejorar la calidad 

de la accio n dentro de la misma. En 

el que se entiende una reflexio n so-

bre las mismas operaciones sociales 

y econo micas y que tienen como 

objetivo la compresio n (diagno stico) 

de sus actores, artistas, clientes y 

asistentes en sus problemas pra cti-

cos.  

De acuerdo con Ferna ndez y Pe rte-

gas (2002), el me todo cualitativo 

evita la cuantificacio n, y adema s tra-

ta con naturaleza y profundidad las 

realidades de las investigaciones. Se 

centra en la fenomenologí a, com-

prensio n subjetiva, holí stica y orien-

tada al proceso.  

Esta investigacio n se desarrollo  bajo 

la investigacio n-accio n, en el que se 

utilizo  un enfoque participativo con 

disen o metodolo gico cualitativo, que 

permitio  una investigacio n de mu-

cha profundidad que proyecta la 

principal problema tica de la comuni-

dad. 

Análisis  

Esta organizacio n cultural dedicada 

a las artes histrio nicas en Tabasco 

cuenta con el espacio o bien patri-

monio ubicado en una zona que pue-

de ser accesible para un pu blico que 

les gusta acceder a este tipo de accio-

nes culturales y que esta n dispuestos 

a pagar. De esta forma es como se 

vuelve sostenible como empresa 

desde la mirada laboral.  

Tanto los empleados como los admi-

nistrativos de la organizacio n en 

ana lisis son los componentes que 

conforman el sistema, tal como lo 

sen ala Capriotti (2009) es necesario 

que se creen los elementos que con-

forman la imagen corporativa que 

permitira  cohesionar a los emplea-

dos.   

La relacio n que se produce entre el 

sistema de comunicacio n de la orga-

nizacio n y los directivos es conve-

niente debido a que vincula a los 

directivos con todos sus pu blicos. 

Esto logra proporcionar informacio n 

acerca de los pu blicos, de sus actitu-

des y reacciones frente a las polí ticas 

institucionales. Adema s, la informa-

cio n permite a los directivos orientar 

sus decisiones, facilitando el logro de 

los objetivos de la entidad y de sus 

pu blicos. Los empleados tienen una 

gran importancia dentro de la orga-

nizacio n porque de ellos depende 

que el sistema realice acciones que le 

permitira n alcanzar sus objetivos, y 

la imagen que se proyecta al interior 

de la entidad.  

Úna de las problema ticas que tiene 

la agrupacio n artí stica en estudio es 

la carencia de una imagen corporati-

va, sin embargo, han logrado avan-

zar y crecer como empresa aunque 

con el disen o y la implementacio n se 

posicionarí a mejor desde el trabajo 

interno hasta el externo.  

Es algo muy chistoso porque si 
las conozco y se perfectamente 
bien hacia dónde vamos y cuál 
es nuestra misión y cuál es 
nuestra visión y hacia dónde 
queremos crecer y hacia qué 
lado queremos encaminar 
¿pero? Escrito, redactado, im-
preso o expuesto en alguna de 
las paredes o lugares visibles de 
este espacio Teatro en 30. No, 
no, no contamos con eso nos 
hemos realmente enfocado co-
mo en desde un principio traba-
jando inalcanzablemente por 
estar consiguiendo productores 
estar supervisando que el teatro 
marche adecuadamente. (V. 
Balboa, Entrevista personal, 19 
de septiembre de 2022) 

El informante, quien funge como el 

fundador y director del lugar, argu-

mento  que han dedicado la mayor 
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parte del tiempo a vigilar que las 

producciones tengan ese desarrollo 

y que las temporadas, que son los 

conjuntos de producciones, no lle-

ven una imagen corporativa pues no 

cuentan con ella so lidamente.  Desde 

esta mirada, surgen  problemas de 

comunicacio n interna, duplicidad de 

funciones adema s de ausencia de 

delimitaciones en e stas así  como la 

identidad al exterior, desde los clien-

tes como los diversos pu blicos con 

los que tienen que trabajar tales co-

mo medios de comunicacio n, patro-

cinadores, inversionistas, gobierno y 

sociedad civil.  

Otra de las causas de que la empresa 

Teatro en 30 funcione sin una ima-

gen corporativa establecida,  se debe 

a que se creo  a partir de otra empre-

sa que dejo  de funcionar, La antece-

sora fue Balboa ś Academia de arte y 

especta culos,   que logro  posicionar-

se ante un pu blico tabasquen o que 

cada vez acudí a a sus funciones con 

un costo de acceso. Es decir, de las 

pioneras en el estado de Tabasco en 

ir creando un pu blico que pague por 

las artes y la cultura. El comienzo o 

arranque de Teatro en 30 fue vertigi-

noso y la transicio n fue tan ra pida 

que se omitio  la creacio n de la ima-

gen corporativa. Su funcionamiento 

ha llevado a presentar y producir 

ma s de 100 obras de teatro y se han 

celebrado ma s de 5,800 representa-

ciones con un total de 21 tempora-

das, todo ello sin una imagen corpo-

rativa por lo que la prospectiva es 

que se pudo haber tenido mucho 

ma s alcance y mayores cifras con el 

disen o y creacio n de la misma. 

Los integrantes de la empresa cultu-

ral en ana lisis coinciden al sen alar 

que desconocen la misio n, visio n, 

objetivo y valores de la misma, en 

ese sentido, la productora Pardo 

afirma: 

Es sorprendente pero no, o sea 
realmente cuando yo llego a 
Teatro en 30 la primera vez 
bueno es un lugar, hay una ubi-
cación, hay un logotipo, pero 
no hay por ningún lado emm 
que podamos visualizar cuales 
son los valores de la empresa 
finalmente es una empresa, no 
hay misión, no hay visión o por 
lo menos no está a la vista. (D. 
Pardo, Entrevista personal, 7 de 
octubre de 2022)  

 

Los resultados interpretados mues-

tran la necesidad de tener una iden-

tidad corporativa y la creacio n y 

apropiacio n de la marca con sus co-

laboradores, dejando en alerta te-

mas tales como inmediata solucio n 

de establecimiento de una identidad 

y el registro de marca ante las autori-

dades pertinentes.   

Los individuos y los grupos desplie-

gan una actividad mental constante 

para posicionarse en relacio n con 

eventos, situaciones, objetos y con 

procesos comunicacionales que les 

interesan o les afectan. Esta activi-

dad, sin embargo, no es un proceso 

individual, ya que lo social interviene 

de diferentes maneras; entre otras, 

mediante el contexto concreto en 

que actu an personas y grupos como 

sucede en toda organizacio n o em-

presa que busque posicionarse en el 

gusto del pu blico.  

Los informantes entrevistados, el 

director de la empresa, la producto-

ra y administradora,    argumentaron 

que existe la conciencia entre los 

directivos de que carecen de una 

imagen corporativa y de los riesgos 

que conlleva, por lo que desean que 

se disen ara la imagen y entre estas 

acciones el disen o de un manual de 

identidad y funciones para saber 

cua les son los lí mites y responsabili-

dades de todos los empleados inclu-

yendo a los propios actores que tam-

bie n forman parte del personal. “El 

manual de identidad grafica te va 

decir lo puedes utilizar en negativo, 

o sea en blanco en negro o lo puedes 

utilizar con los colores corporativos 

pero ¿que sí ? y que no se puede utili-

zar porque dan an la imagen de la 

empresa.” (D. Pardo, entrevista per-

sonal, 7 de octubre de 2022).  

 

Conclusión  

 La empresa cultural en ana lisis care-

ce de una imagen corporativa la cual 

debe de disen arse en el tiempo in-
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mediato debido, entre otras conse-

cuencias, que podra n incrementar 

sus posibilidades de ganancias eco-

no micas ya sea a trave s de mayor 

pu blico así  como de la venta de la 

marca a trave s de franquicias.  

La necesidad de crear una imagen 

corporativa genera, entre los pu bli-

cos internos como son los emplea-

dos y directivos, así  como pu blico 

externo como los asistentes entre 

otros, la apropiacio n de la marca con 

sus colaboradores, dejando en alerta 

temas de inmediata solucio n como 

lo es el registro de marca. Para dar 

ese avance en la empresa en ana lisis 

es importante, primero tener defini-

da la identidad que como marca 

quieren tener y reflejarle a todas 

aquellas personas que asisten y tra-

bajan ahí . 

Dentro de este estudio, se pudo iden-

tificar que en la creacio n y adminis-

tracio n de una empresa cultural pri-

vada hay otras problema ticas que 

tambie n deben ser atendidas, pero 

una de las prioritarias en cualquier 

instancia  cultural es la creacio n de 

una imagen corporativa, al contar 

con e sta se posicionara  entre la so-

ciedad, creara  pu blico que la identifi-

que y, así , genere fidelidad a sus pro-

ductos ofrecidos -producciones tea-

trales- incluyendo la apropiacio n de 

la marca y la recomendacio n para 

nuevos pu blicos. Tambie n esta  el 

beneficio ante el gobierno porque 

con una imagen corporativa se ex-

presa estabilidad empresarial y esto 

arraiga lazos institucionales.  

Se sugiere el desarrollo de los ele-

mentos que faltan en la imagen cor-

porativa como son la misio n, visio n, 

objetivo, valores así  como el disen o 

de un Manual de Identidad  corpora-

tiva de Teatro en 30 conformado  

colaborativamente, en donde se po-

dra  encontrar adema s de las funcio-

nes, la e tica y los elementos de con-

solidacio n de la marca, esto generara  

una apropiacio n de marca de forma 

natural, teniendo mucho ma s claro 

hacia do nde va la empresa  y que es 

lo que quiere proyectar para su pu -

blico espectador en el espacio en el 

que ofrece sus servicios.  
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Resumen 

El presente trabajo tiene el objetivo 

de conocer las estrategias de comer-

cio digital utilizadas por los restau-

rantes de la Plaza City Center de Vi-

llahermosa, Tabasco, durante la pan-

demia de Covid-19. Se utilizo  un en-

foque cualitativo, descriptivo, no 

experimental con una temporalidad 

transversal. La informacio n se reco-

pilo  a trave s de entrevistas semi es-

tructuradas, en un solo momento y 

sin alterar los datos obtenidos. Se 

toma como referente teo rico los 

aportes de Henry Jenkins, Carlos 

Scolari y Teresa Ayala quienes des-

criben la transformacio n digital y 

como esta ha cambiado la forma de 

comercializar. Los resultados obteni-

dos muestran que los restaurantes 

no estaban preparados para enfren-

tar la pandemia – situacio n generali-

zada a todo tipo de comercio – por lo 

cual, tuvieron que adaptarse a las 

necesidades de los clientes para se-

guir ofreciendo sus servicios, publi-

cando sus menu s y costos en las di-

versas redes sociales para poder 

llegar a sus clientes actuales y poten-

ciales, igualmente hicieron uso de 

plataformas digitales existentes para 

la reparticio n de alimentos como 

Uber Eats y Didi Food. Aunado a lo 

anterior, varios de estos realizaron 

adaptaciones en los platillos para 

poder facilitar sus traslado y conser-

vacio n.  

 

Palabras clave: 

Comercio Digital, Estrategias Emer-

gentes, COVID 19, Transformacio n 

Digital, Tecnologí as de Informacio n.  
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Introducción 

A principios de la pandemia del Co-

vid-19, establecimientos de cual-

quier giro, se paralizaron por la con-

tingencia que se presentaba en la 

entidad, desconociendo por comple-

to la enfermedad, no existiendo nin-

guna preparacio n, ni forma de distri-

buir productos de primera necesi-

dad. Debido a que nadie tení a permi-

tido salir de sus hogares, lo cual llevo  

a los recortes del personal, la caí da 

de las ventas y la clausura definitiva 

del local.  

Muy pocos se mantuvieron, adap-

ta ndose al contexto, aunque esto 

impactaba negativamente en la eco-

no mica. Por ejemplo: los estableci-

mientos afectados que se sostení an 

con la venta de productos en un es-

pacio materia apoyados a trave s del 

consumo frecuentes de las personas, 

y otros que a pesar de haber imple-

mentaron todo tipo de seguridad 

sanitaria, por el temor de contraer la 

enfermedad les afecto  en sus ganan-

cias, es por ello que se preocupo  en 

elaborar estrategias para enfrentar 

ese problema. 

La investigacio n tuvo el propo sito de 

conocer las estrategias que imple-

mentaron los comercios a raí z de la 

pandemia. Estas estrategias pueden 

servir para que aquellos comercios 

tradicionales que no han experimen-

tado el uso de redes sociales, plata-

formas, y servicios de internet, consi-

deren la necesidad de disen ar estra-

tegias digitales para su beneficio y 

aprovechar las ventajas que puede 

ofrecer la digitalizacio n. Por ejemplo, 

al no tener acceso a un menu  fí sica-

mente, se dieron a conocer a trave s 

de ima genes, donde promocionaban 

ofertas en sus diversas redes socia-

les.  

De igual forma, permitio  analizar la 

importancia de las redes sociales, 

para el desarrollo de estrategias pu-

blicitarias y econo micas; para pro-

mocionar ofertas, productos y una 

mayor interaccio n con el pu blico. 

Adema s de ser usada para emergen-

cias como la pandemia y otros feno -

menos y acontecimientos que se 

presentan cotidianamente.  

Tambie n ayudo  a entender la impor-

tancia de la comunicacio n de las or-

ganizaciones con sus pu blicos, to-

mando en cuenta favorecer a sus 

clientes en primer lugar con nuevas 

estrategias digitales, por ejemplo: el 

servicio a domicilio previniendo con-

tagios, tener informados sobre las 

promociones, precios de los produc-

tos y una interaccio n con sus clientes 

por medio de las redes sociales, 

preocuparse por la entrega y el cui-

dado de las visitas a los estableci-

mientos. 

La presente investigacio n tuvo como 

objetivo general analizar las conse-

cuencias del Covid-19 en los estable-

cimientos de comida que no conta-

ban con estrategias y plataformas 

digitales. Y como objetivos especí fi-

cos, a) Identificar los principales pro-

blemas a los que se enfrentaron los 

establecimientos de comida que no 

contaban con plataformas digitales 

durante el Covid-19. b) Conocer las 

estrategias que implementaron los 

establecimientos de comida que no 

contaban con plataformas digitales, 

para mantenerse en el mercado du-

rante la pandemia de Covid-19. c) 

Identificar las plataformas digitales 

que utilizaron los establecimientos 

de comida para mantenerse en el 

mercado durante la pandemia de 

Covid-19. 

 

Desarrollo 

a) Comercializacio n digital 

Desde hace un par de an os, la utiliza-

cio n de las redes sociales, ha repre-

sentado una herramienta de ayuda 

para el comercio (cualesquiera), me-

diante la publicidad, el alcance y la 

variedad de productos que se de-

mandan a trave s de esta, lo cual sus-

tituye a una versio n antigua del co-

mercio, pues de un medio fí sico se 

traslado  a plataformas digitales.  

La transformacio n de estos espacios 

fí sicos propicio  que establecimientos 

comerciales, recurrieran a platafor-

mas (redes sociales) y apps, para 

ofrecer sus servicios y continuar con 

un nu mero de clientes estables. Sin 
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embargo, a pesar de los grandes 

beneficios que ofrece el mundo digi-

tal, no todos los comercios tienen a 

personas familiarizadas con las re-

des sociales y plataformas en gene-

ral, lo cual, remarca la brecha digital 

existente, es decir, aquellos aspectos 

que limitan tener una interaccio n en 

mundo digital. 

La brecha digital es un fenó-
meno complejo que incluye 
varias brechas interdependien-
tes: la económica, la tecnológi-
ca, la de conocimiento –que 
preferimos denominar compe-
tencia tecnológica e informática
–, la cultural –que optamos por 
denominar competencias digita-
les culturales– y la brecha polí-
tica. (Gutiérrez, 2012) 

 

La mudanza de los establecimientos 

comerciales a las plataformas digita-

les, es una tema tica que se aborda 

para dar a conocer los cambios exis-

tentes en el medio, con la implemen-

tacio n de nuevas tecnologí as al a rea 

de la comercializacio n en cualquier 

a mbito, co mo este ha evolucionado 

con el paso de los an os y focalizar sus 

diferentes herramientas tecnolo gi-

cas, que ayudan a los negocios de 

una manera positiva y negativamen-

te.  

A trave s de los ejes de ana lisis se 

muestra el panorama por el cual se 

encuentra el comercio actual, co mo 

se dio la transformacio n del comer-

cio con la llegada del Covid-19, la 

utilidad de las plataformas virtuales 

en cuestiones de comercio y co mo la 

brecha digital esta  trastocando di-

versos sectores de la sociedad, enfa-

tizando al mercado. El sentido de 

esta investigacio n esta  sustentado en 

el marco teo rico de Henry Jenkins, 

tomando en la misma lí nea a autores 

como Carlos A. Scolari y Teresa Aya-

la Pe rez. 

 

b) Inmersos en un mercado digital 

Cuando se escucha hablar de comer-

cio, inmediatamente se relaciona 

como el espacio donde cualquier 

persona se dedica a vender cierto 

producto, pero con la llegada de la 

web 6.4, la manera de emprender y 

comercializar ha cambiado mucho. 

Por ejemplo, en la actualidad pocos 

comercios pequen os saben que les 

favorece dar a conocer sus produc-

tos en sus redes personales, hasta 

existe la ayuda de quienes recomien-

dan el servicio o productos de los 

jefes del negocio. 

Jenkins (2006) da un concepto de la 

convergencia cultural, un comer-

ciante siempre tiene la misio n o el 

suen o de crecer, lograr mayores 

ganancias. Y en estos an os si actuali-

za su objetivo a lo digital puede dar 

un brinco a los nuevos medios, como 

establecimientos que aprovecharon 

el auge de la pandemia para a utili-

zar estas herramientas como pagar 

por tarjeta de cre dito, que tambie n 

es parte de la transformacio n del 

dinero fí sico a digital. 

Con convergencia, me refiero al 
flujo de contenido a través de 
múltiples plataformas mediáti-
cas, la cooperación entre múlti-
ples industrias mediáticas y el 
comportamiento migratorio de 
las audiencias mediáticas, dis-
puestas a ir casi a cualquier 
parte en busca del tipo deseado 
de experiencias de entreteni-
miento (pág. 14). 

Son muchos ejemplos de la transfor-

macio n digital, algunos comercios a 

principio de la actual pandemia del 

covid-19, se vieron obligados a 

transformar por completo la forma 

en la que se manejaba con anteriori-

dad su negocio, las empresas de co-

midas desarrollaron plataformas 

para que sus clientes no tuvieran 

que salir de casa, todo por medios 

digitales. Las tiendas en lí nea como 

Uber Eats, DiDi Food, Rappi, y algu-

nas que se crearon para el contexto 

local como: Motomandados Taxi, 

Motomandados Jamády, se hicieron 

muy comunes y aquellos que no 

sabí an usarlo de igual manera tení an 

que aprender, por necesidad.  

Es ahora con casi dos an os y medio 

de pandemia que la situacio n de 

sanidad esta  ma s controlada, aun-

que dejo  costumbres que muchos 
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tuvieron que aprender. Marshall 

(1969) citado por Pe rez (2012) 

menciona que, “el uso de los medios 

electro nicos constituye un lí mite 

ruptura entre el hombre fragmenta-

do Gutenberg y el hombre integral, 

así  como la alfabetizacio n fone tica 

era un lí mite de ruptura entre oral-

hombre y hombre tribal visual” (Pa g. 

10). 

 

c) Cibermercado 

El uso de las plataformas digitales 

ha evolucionado la manera se 

interacciona en el comercio, las 

organizaciones tuvieron que ge-

nerar estrategias para no perder 

a sus clientes a raí z de la pande-

mia. Son muchos los negocios 

que solo implementaron las re-

des sociales a su establecimiento, 

adema s del uso de internet, para 

acceder, gestionar y facilitar las 

ventas con la llegada del Covid-

19. Sin darse cuenta, pasaron por 

un proceso de convergencia man-

teniendo una postura de lo que se 

vive actualmente. 

La conectividad es un acceso que 

mantiene informado a los comer-

cios, funciona como una herra-

mienta ma s, la juventud se identi-

fica ma s por las redes sociales 

como Facebook e Instagram, se 

tiene una mayor interaccio n el 

negocio con los clientes, tomando 

en cuenta que “conectividad es 

un estado humano casi igual que 

es la colectividad o la individuali-

dad. Es esta condicio n de fugaci-

dad comprendida por un mí nimo 

de dos personas en contacto en-

tre sí , por ejemplo, conservando o 

colaborando” (Kerckhove, 1999). 

Es ma s factible encontrar las ubica-

ciones es por ello que cada negocio 

se encarga de promocionar su mer-

cancí a en las redes proporcionando 

datos, ofertas y promociones del 

establecimiento. Simondon (2008) 

citado por Scolari (2018) menciona 

que: 

La técnica es la interfaz objeti-
va (física) entre el entorno hu-
mano y el mundo natural, mien-
tras que la cultura es la interfaz 
subjetiva (simbólica) entre el 
medio humano y el entorno 
técnico. Las consecuencias de 
la técnica sobre los seres huma-
nos son dobles y tanto el medio 
físico como el simbólico fun-
cionan como mediado-
res. Utilizamos la tecnología y 
la hablamos, pero, al mismo 
tiempo, la tecnología también 
nos usa y nos habla (Pág. 10). 

En el comercio existen si no esta n 

conectados a una red de internet 

difí cilmente pueden operar, gran 

parte de las actividades de una em-

presa se debe a las redes telefo nicas, 

las llamadas, los mensajes, por ejem-

plo, en los establecimientos de comi-

da, ya no es necesario ir hasta el es-

pacio fí sico, por ejemplo, Pizza Hut, 

ahora desde casa todo se compra. 

Las plataformas del cibermercado 

crecen constantemente con nuevos 

usuarios, mayormente en do nde hay 

ma s acceso como en las ciudades. 

Las redes sociales y las plataformas 

virtuales no solo ayudan a los co-

mercios a implementar su alcance, 

pues existen quienes generan estra-

tegias digitales para atrapar a sus 

usuarios y volverlos clientes fieles, 

dependiendo de sus posibilidades 

econo micas, pero se crea fanatismo 

por ejemplo a una marca. 

 

d) Los negocios en la actualidad 

El comercio que se conocí a con ante-

rioridad, esta  evolucionando, con la 

llegada de la digitalizacio n se genero  

otra nueva interaccio n con los me-

dios digitales, por una parte, las apps 

y redes sociales, pueden funcionar 

como una herramienta publicitaria 

para los comercios afectados por el 

Covid-19, haciendo que se mantenga 

a la vanguardia y, por otro lado, exis-

ten quienes tienen un conocimiento 

limitado del uso de los medios. 

La transformacio n del comercio en 

su mayorí a se inicia con la llegada 

del internet, la utilizacio n de herra-
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mientas que faciliten el trabajo, ade-

ma s de un mayor alcance que fun-

cione como estrategia de marketing. 

Con esta transformacio n, tambie n se 

refiere a la migracio n del espacio 

material a la digital, una aplicacio n 

puede ocupar el lugar de un espacio 

fí sico do nde se venda comida, etce te-

ra. 

La utilidad de los medios digitales es 

una oportunidad de hacer crecer la 

empresa o negocio, la nueva forma 

de co mo funciona el mundo es cada 

vez ma s digital, las transferencias 

bancarias, la compra de productos 

en lí nea, entre muchas ma s. Aunque 

a pesar de los alcances por medio de 

la globalizacio n no garantiza que 

todo su pu blico utilice correctamen-

te las redes para cuestiones de traba-

jo, sino tambie n para el entreteni-

miento (ocio). 

La brecha digital se interpreta como 

esta falta de conocimiento en la eje-

cucio n de las tecnologí as en general. 

El no saber utilizar correctamente 

las apps, y los tele fonos mo viles. Es 

por ello que muchos establecimien-

tos tuvieron que cerrar por no explo-

rar los beneficios de las redes socia-

les, que funcionarí a como medio de 

distribucio n del mensaje en e pocas 

de pandemia. 

El comercio siempre ha existido, 

para estar con el constate cambio se 

debe adaptar a lo actual, es algo com-

plejo el cambio, por suerte existen 

expertos en ofrecer sistemas de soft-

ware para un mayor acercamiento 

con la tecnologí a, los comercios de-

ben estar en la vanguardia para ofre-

cer una mayor atencio n del mundo. 

Adema s, con las estrategias que mu-

chos comercios que se enfrentaron a 

la pandemia, se pueden utilizar para 

que muchos otros comercios apro-

vechen el auge de las plataformas 

digitales y consideren implementar 

nuevas funciones para mantener su 

establecimiento ma s actualizado. 

 

Metodología 

Esta investigacio n acudio  a un enfo-

que cualitativo porque se buscaba 

obtener datos no nume ricos, para 

analizar las estrategias digitales de 

los establecimientos de comida que 

no contaban con ta cticas ni platafor-

mas digitales en la plaza de City Cen-

ter en la ciudad de Villahermosa 

Tabasco a principios y durante de la 

pandemia. El tipo de investigacio n 

fue no experimental, ya que, durante 

esta, solo se observa el feno meno y 

se analiza el entorno tal y como se 

presenta, sin construir o alterar la 

realidad ya existente.  

Por su alcance y profundidad, la pre-

sente investigacio n es descriptiva 

porque, segu n Rus (2021) analiza las 

caracterí sticas de la poblacio n y/o 

feno meno sin conocer las relaciones 

entre ellas. Este disen o es transver-

sal, porque recolecta datos en un 

momento y en un tiempo u nico, de 

acuerdo con Ayala (2021) esta se 

caracteriza por la forma de recopilar 

los datos y medir el feno meno en un 

momento determinado. Este estudio 

se enfoco  en describir el contexto o 

entorno en un tiempo especí fico de 

los comercios, no se puede hacer 

inferencias en cuanto a cambio en el 

tiempo.  

La poblacio n seleccionada para este 

estudio fueron tres comercios de 

comida ubicados en plaza “City Cen-

ter” de la zona de Tabasco 2000 en la 

ciudad de Villahermosa. El primero 

es un establecimiento de giro comer-

cial, lleva alrededor de cinco an os en 

la venta de productos de carne, diri-

gido por una licenciada en adminis-

tracio n. El segundo es una tienda de 

postres, con seis an os de antigu edad 

es dirigida por su duen a, y la cajera. 

Su negocio se basa totalmente en la 

venta de todo tipo de postres dulces. 

El tercero es una cafeterí a restauran-

te, el cual lleva 2019 en funcio n, se 

basa en la venta de postres y desa-

yuno, su gerente es un joven encar-

gado de las ventas y el personal. 

Se selecciono  a estos comercios por 

su accesibilidad para centrarse en un 

lugar especí fico de la ciudad, con el 
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fin de recabar informacio n de estos 

establecimientos que pertenecen al 

mismo giro, adema s de haberse en-

frentado a la pandemia. Para esta 

seleccio n se utilizo  un muestro no 

probabilí stico, ya que en la zona se 

encuentra una variedad de negocios 

dedicados a la venta de alimentos, 

sin embargo, estos fueron los que 

aceptaron proporcionar la informa-

cio n para el desarrollo del trabajo, la 

condicio n fue no hacer uso del nom-

bre de la empresa.  

La informacio n se obtuvo a trave s de 

una entrevista semi estructurada 

dirigida ha encargado de los estable-

cimientos con el fin de aportar ma s 

informacio n a la investigacio n. El 

disen o de la guí a de entrevista conto  

con seis í tems relacionados con tres 

dimensiones. Sin embargo, se obtu-

vieron ma s preguntas a partir de las 

respuestas obtenidas. 

En la presente investigacio n se reali-

zo  como me todo de recoleccio n de 

datos el ana lisis del discurso de una 

entrevista semi estructurada a tres 

establecimientos de comida en la 

plaza City Center de la ciudad de 

Villahermosa, en la cual se conside-

raron las siguientes dimensiones: el 

principal problema de los estableci-

mientos con la llegada de la pande-

mia de Covid-19, la implementacio n 

de estrategias para el sustento del 

lugar, y las plataformas digitales que 

utilizaron como herramienta digital. 

 

Resultados 

A partir de los datos obtenidos se 

realizo  el siguiente ana lisis de las 

dimensiones ya mencionadas con 

anterioridad. 

Primera dimensión: Impacto de la 

pandemia. 

 Los tres establecimientos men-
cionaron problemas diferentes, 
el primero menciono  que su 
principal problema fue no contar 
con servicio a domicilio propio, 
teniendo desventajas al contratar 
a moto mandado o algu n otro 
servicio, ya que no cumplí an con 
la expectativa que maneja el ne-
gocio, el cual es atender bien al 
cliente con un buen servicio, y 
proporcionar los alimentos con 
los mejores cuidados posibles. 
Este problema se resolvio  con la 
contratacio n de una persona 
especial, el cual tuvo su capacita-
cio n necesaria para transmitir la 
misma imagen del negocio, por-
que al no tener una persona en-
cargada de este servicio las per-
sonas por temor no se animaban 
a salir de sus hogares. 

 El segundo establecimiento acla-
ro  que su problema era el miedo, 
sus trabajadores temí an ser con-
tagiados por la enfermedad, de-
jando de asistir a su trabajo. El 
problema se soluciono  imple-
mentando el servicio a domicilio, 

y atendiendo a los clientes afuera 
del establecimiento, con las me-
didas de higiene necesarias como 
cubre bocas y gel antibacterial. 

 El tercer establecimiento tuvo 
como principal problema, no 
tener visitas por parte de sus 
consumidores lo que les genero  
bajas ganancias y el recorte de 
personal, cerrando el estableci-
miento por dos meses, pero re-
gresando con muchas ideas co-
mo reforzar el servicio a domici-
lio, e implementar un nuevo me-
nu , y productos saludables para 
aquellos que realizan deportes o 
llevan una dieta sin consumir 
azu car. 

 

 

Segunda dimensión: Estrategias utili-

zadas. 

 En la siguiente dimensio n se les 
pregunto  cua les estrategias utili-
zaron para que no decayera su 
negocio, y cua les de estas estrate-
gias quedaron permanentes, el 
primero contesto  que su princi-
pal estrategia fue implementar el 
servicio a domicilio propio, el 
cual quedo  permanente hasta la 
actualidad con una persona en-
cargada de repartir los produc-
tos. Adema s, generar contenido 
en las redes sociales, sus hora-
rios, precio de productos, bus-
cando la confiabilidad del cliente 
con las medidas adecuadas para 
evitar contagios. 

 El segundo al igual que el prime-
ro genero  las mismas estrategias: 
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el servicio a domicilio propio y el 
uso de redes sociales, como Ins-
tagram para subir fotografí as de 
los productos y así  general inte-
re s del espectador para consu-
mir un postre, tambie n las medi-
das de sanidad para evitar todo 
tipo de contagio. Estas estrate-
gias siguen vigentes hoy y ayuda-
ron mucho en su momento, 
cuando au n se desconocí a mu-
cho de la enfermedad. 

 El tercer establecimiento al tener 
dos meses sin laborar, ideo estra-
tegias que les funcionaron y en la 
actualidad siguen permanentes 
por su buen resultado. El manejo 
creativo de las redes sociales 
para atraer a viejos y nuevos 
clientes, con la creacio n de nue-
vos menu s con productos nue-
vos, para un pu blico que hace 
deporte o no puede comer pos-
tres con azu car, y a diferencia de 
los otros dos negocios, este esta-
blecimiento contrato el servicio a 
domicilio de Úber Eats y DiDi.  

 

Tercera dimensión: uso de platafor-

mas digitales. 

La dimensio n de las plataformas 

digitales tiene el propo sito de cono-

cer de que  manera estos estableci-

mientos utilizaron estas plataformas 

para su beneficio. Todos los sujetos 

de estudio mencionan que utilizan 

las redes sociales para promocionar 

sus productos, al igual que interac-

tuar con sus consumidores. 

 Las ma s utilizadas son Instagram 

para las fotografí as de la comida, 

para dar apetito y promocio n de sus 

bajos precios. Facebook para dar 

comunicados y presentar infografí as 

o los mismos horarios establecidos. 

En el caso del tercer negocio, este 

tambie n lo utiliza para anunciar el 

lanzamiento de nuevos postres. To-

dos utilizaban las redes sociales an-

tes, pero no con tanta frecuencia, con 

la llegada del Covid-19 se les vio obli-

gados a generar estrategias fí sicas y 

tambie n virtuales, esta herramienta 

tecnolo gica ayudo  mucho para la 

promocio n de los productos. Antes 

no era tan frecuente el uso de las 

redes, pero tuvieron esta necesidad 

por la pandemia. Las personas no 

podí an salir, siendo un recurso facti-

ble al ordenar por las aplicaciones 

como DiDi o Uber Eats. 

 

Conclusiones 

A partir de este trabajo, podemos 

entender que las tecnologí as de la 

comunicacio n, han permitido a las 

organizaciones mantenerse vigentes 

en el mercado a partir de una situa-

cio n extraordinario como lo ha sido 

la pandemia de COVID 19. Algunas 

empresas del ramo de los alimentos 

ya utilizaban las redes sociales para 

dar a conocer sus productos y/o 

servicios, pero aquellos pequen os 

restaurantes disen ados para clientes 

especí ficos tení an cubierta su de-

manda de la manera tradicional, 

asistiendo al local.  

Los resultados de esta investigacio n, 

nos llevaron a analizar las estrate-

gias utilizadas por pequen os estable-

cimientos de alimentos ubicados en 

la zona gourmet de Plaza City Center 

de la ciudad de Villahermosa, en 

donde se pudo constatar que varios 

de estos no contaban con servicios 

de alimentacio n a domicilio. La llega-

da de la pandemia los insto a tomar 

acciones que les permitieran mante-

ner su presencia, a sus empleados y 

poder subsistir durante la pandemia.  

Entre las principales estrategias utili-

zadas por este grupo de restauran-

tes, fueron la venta en lí nea por me-

dio de servicio a domicilio propio o 

especializado, haciendo uso de las 

redes sociales como Facebook e Ins-

tagram, principalmente, a través de 

las cuales presentaban nuevos me-

nu s (adaptados para su transporta-

cio n y duracio n) y sus costos. De 

igual forma hicieron uso de platafor-

mas digitales para la entrega de los 

mismos, como fueron Uber Eats y 

DiDi Food en las cuales, de igual for-

ma, serví an como medio de promo-

cio n para sus alimentos. Aunado a lo 

anterior, tambie n hicieron uso de los 

servicios de transporte emergente 

surgidos a raí z de la misma pande-
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mia, como fueron Motomandados 

Taxi, Motomandados Jamády. 

Las redes sociales ma s utilizadas 

fueron Facebook e Instagram, en las 

cuales, adema s del menu  y los pre-

cios ya mencionados en el pa rrafo 

anterior, tambie n permití an dar a 

conocer las ofertas y/o promociones 

que surgieran, presentar ima genes 

de referencia sobre los alimentos, así  

como la interaccio n con los clientes 

que solicitaban el servicio.  

El uso de las tecnologí as digitales y 

las estrategias que las empresas utili-

zan se han hecho parte esencial de 

las mismas para poder mantener el 

contacto con sus clientes, poniendo 

en pra ctica la creatividad y el disen o 

para mantener el intere s de sus 

usuarios y atraer a nuevos clientes.  

En este punto, se puede dar paso al 

desarrollo de nuevas propuestas de 

investigacio n que permitan conocer 

si actualmente, en la nueva normali-

dad, las empresas mantienen o han 

mejorado sus estrategias publicita-

rias, ya que el contexto ha ido cam-

biando y las tecnologí as cada dí a se 

convierten en parte esencial de las 

empresas.  

 

 

 

 

Referencias bibliográficas 

Ayala, M. (20 de mayo de 2021). Lifider.com. 
https://www.lifeder.com/investigacion- transversal/ 

Jenkins, H. (2006). Convergence culture. La cultu-
ra de la convergencia de los medios de comunica-
ción. New York: Paidós Ibérica. 

Kerckhove, D. d. (1999). Inteliencia en conexión. 
Hacia una sociedad de la web. Gedisa 

Pérez, T. A. (2012). Marshall Mcluhan, las redes 
sociales y la Aldea Global. Revista Educación y 
Tecnología, 8-20.  https://www.capgeox.org/
uploads/1/3/1/9/131934518/dialnet-marshallm 
cluhanlasredessocialesylaaldeaglobal-4502543.pdf 

Rus, E. (05 de febrero de 2021). Investigación 
descriptiva. Economipedia.com. En https://
economipedia.com/definiciones/investigacion-
descriptiva.html 

Scolari, C. (04 de Febrero de 2018). Hipermedia-
ciones. En https://hipermediaciones.com/2018/02/ 
04/las-leyes-de-la-interfaz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



│Voces 

26  

Cinzontle 

 

│

Resumen  

La globalizacio n, el desarrollo tecno-

lo gico y la innovacio n pedago gica 

son los puntos principales a los que 

los profesores y estudiantes esta n 

sujetos para el aprendizaje y ense-

n anza de una lengua extranjera (LE), 

en este caso ingle s. Por ello, las TIC 

(Tecnologí as de Informacio n y Co-

municacio n) son un apoyo de inno-

vacio n tanto de la ensen anza para el 

docente como del aprendizaje en el 

alumno, donde las clases se pueden 

hacer interesantes y entretenidas 

con estos elementos. El idioma in-

gle s se encuentra en una posicio n 

privilegiada en el mundo, puesto que 

es inherente a la evolucio n tecnolo gi-

ca global, lo que conlleva que su 

aprendizaje sea una herramienta 

para el e xito laboral, acade mico y 

econo mico. Es así  que en el presente 

artí culo se aborda un ana lisis docu-

mental acerca de los procesos y ma-

nejos de las TIC en la ensen anza-

aprendizaje de una LE, resaltando 

las ventajas y desventajas de su apli-

cacio n en el aula. Se concluye que las 

TIC son una herramienta comple-

mentaria, tal y como refiere Cruz 
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(citado en Peralta, 2008), que, si bien 

no necesariamente sustituyen una 

clase presencial, pueden enriquecer 

los me todos de ensen anza, adapta n-

dose a la contemporaneidad y asi-

mismo a los estudiantes, siempre y 

cuando existan los elementos nece-

sarios para su implementacio n.  

Palabras clave: aprendizaje, edu-

cacio n y tecnologí a, ensen anza de 

lenguas, Tecnologí as de la Informa-

cio n.  

 

Abstract 

Globalization, technological develop-

ment and pedagogical innovation 

are the main  points of which teach-

ers and students are subject to the 

learning and teaching of a  foreign 

language, in this case English. For 

this reason, ICT (Information and  

Communication Technologies) are 

an innovative support for both 

teaching for the  teacher and for stu-

dent learning, where classes can be 

made interesting and  entertaining 

with these elements. English is in a 

privileged position in the world, 

since  it is inherent to global techno-

logical evolution, which means that 

its learning is a tool  

for job, academic and economic suc-

cess. Thus, this article addresses a  

documentary analysis about the 

processes and handling of ICT in the 

teaching learning of an foreign lan-

guage, highlighting the advantages 

and disadvantages of its application  

in the classroom. It is concluded that 

ICTs are a complementary tool, as 

Cruz refers  (cited in Peralta, 2008), 

which, although they do not neces-

sarily replace a face-to face class, can 

enrich teaching methods, adapting 

to contemporaneity and also to   

the students, as long as the neces-

sary elements exist for its implemen-

tation.  

Keywords: learning, education 

and technology, language teaching, 

Information  Technology  

 

Introducción  

La innovacio n de la ensen anza en los 

profesores para sus alumnos y el 

aprendizaje  colaborativo son los 

puntos principales que dan paso a 

las TIC como materiales de  comple-

mento y apoyo. Adema s, el uso de las 

numerosas y diferentes herramien-

tas  tecnolo gicas posibilita tambie n 

la integracio n, el intere s, la curiosi-

dad y la atencio n  de modo sistema -

tico en contextos de auto-

aprendizaje y pra ctica de una LE, en  

entornos de ensen anzas no presen-

ciales o semipresenciales (Llisteri, 

citado en Pinto, Sa nchez, Garcí a, y 

Cabezas, 2017). Por lo tanto, son 

herramientas aplicables  en diferen-

tes contextos de ensen anza-

aprendizaje, lo que las hace novedo-

sas para  un mundo globalizado co-

mo lo es el actual en pro de la resolu-

cio n de problema ticas  emergentes.  

El modo en el que son empleadas 

estas herramientas de apoyo da co-

mo resultado  el conocimiento o pti-

mo. En el caso del idioma ingle s, la 

comprensio n auditiva y la  compren-

sio n lectora (reconocimiento de pa-

labras, asociacio n de la lengua nativa 

y la lengua extranjera, así   como los 

aspectos fonolo gicos). No obstante, 

pese a todos los aspectos positivos  

por el desarrollo de las TIC, existen 

igualmente desventajas, por lo cual 

se debe  sen alar que, si bien es una 

herramienta valiosa para el aprendi-

zaje, no sustituye la  clase presencial, 

si no que la complementa (Cruz, 

citado en Peralta, 2008).  Así , las TIC 

brindan una mayor integracio n co-

mo apoyo para una LE. Muchas de 
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las  escuelas en todos los niveles aca-

de micos se han actualizado con ma-

teriales  electro nicos, pues ma s que 

un lujo supone una necesidad y un 

recurso para  complementar al 

maestro y ayudar al alumno. Las TIC 

hacen que el estudiante  

tenga un amplio modo de pensar, 

conocer y aprender; ver con nuevos 

ojos y con  mejor actitud el conoci-

miento que se le esta  brindando. Por 

ende, resulta necesario  escolarizar 

las tecnologí as, llevarlas a las aulas y 

darles el mejor sentido y la mayor  

utilidad pedago gica (Garcí a y Gonza-

les, citado en Morchio, 2014).  

De esta manera, este artí culo com-

prende un acercamiento teo rico 

sobre el tema,  logrado a trave s de 

una revisio n documental. Se realizo  

un ana lisis de diferentes  estudios 

centrados en el tema de las TIC co-

mo herramientas de apoyo e inno-

vacio n  en la ensen anza-aprendizaje 

de una LE, en los cuales los autores 

indagaron  aspectos enfocados tanto 

en los estudiantes como en los maes-

tros de diferentes  niveles acade mi-

cos, analizados mediante perspecti-

vas como el aprendizaje  cooperati-

vo, la innovacio n pedago gica y el 

desarrollo tecnolo gico. Adema s, se  

analiza la relacio n de las TIC en la 

ensen anza con diferentes teorí as 

enfocadas en  el aprendizaje de mo-

do general y en la adquisicio n de 

lenguas.  

Para ello, se presenta primeramente 

un acercamiento hacia la incursio n 

de las TIC  en la ensen anza-

aprendizaje, particularmente de una 

LE, para despue s detallar las  venta-

jas y desventajas que como herra-

mienta de ensen anza propician, y  

posteriormente se esboza una discu-

sio n y la conclusio n general acerca 

del tema.  

 

Desarrollo  

La incursión de las TIC en la ense-

ñanza-aprendizaje de una LE 

La ensen anza-aprendizaje de ingle s 

como una LE es un tema pra ctica-

mente  implí cito en los a mbitos edu-

cativo y laboral. Existen diversas 

formas de adquirir una  LE y tam-

bie n hay mu ltiples me todos para su 

ensen anza. La mayorí a de las escue-

las  se han tenido que actualizar y 

obtener herramientas digitales que 

han sido de ayuda  para los profeso-

res y alumnos. Estos cambios que se 

han dado con el paso de los  an os 

demuestran que no solo las clases 

presenciales pueden ser o ptimas, 

sino  tambie n aquellas semipresen-

ciales y en lí nea.  

Las TIC son herramientas compu-

tacionales e informa ticas que permi-

ten procesar,  recopilar, resumir, 

recuperar y presentar informacio n 

de diversas formas, de  acuerdo con 

los requerimientos y necesidades de 

los usuarios, que en este caso  son los 

estudiantes (Sa nchez; Corrales, cita-

dos en Dí az, 2013).  

Estas se encuentran en un mundo 

intangible alrededor del internet. En 

la actualidad, la globalizacio n y el 

avance del desarrollo tecnolo gico 

permiten la innovacio n  pedago gica 

y amplí an la adquisicio n del conoci-

miento. En este sentido, la ensen an-

za de lenguas extranjeras es una 

disciplina que se apoya con muchas 

herramientas,  me todos y te cnicas 

para lograr el aprendizaje (Richards 

y Rodgers, citado en  Borromeo, 

2016).   

Actualmente, el desarrollo tecnolo gi-

co ha logrado que para adquirir una 

LE la  tecnologí a sea un instrumento 

clave. Son muchas las escuelas y for-

mas en que los  profesores manejan 

las TIC para su clase de una LE. En 

diversos a mbitos  acade micos, el 

maestro deja de ser el centro de todo 

conocimiento y pasa a ser  guí a de 

los alumnos y facilitarles los recursos 

necesarios para desarrollar sus  des-

trezas y conocimientos. De esta for-

ma, con las TIC se busca la innova-

cio n en  las clases para hacerlas mo-

tivadoras y ma s interesantes para 

los aprendices. Así ,  las ma s comunes 
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utilizadas en una clase de ingle s son: 

proyectores, computadoras,  can ones, 

IPads e internet (Gutiérrez, Herrera y 

Pe rez, 2017).  

No obstante, el avance tecnolo gico y la 

globalizacio n lingu í stica no se han 

dado de  manera homoge nea en el 

mundo. En el caso de Latinoame rica, 

se presenta una  desigualdad entre el 

sistema educacional urbano y el rural, 

lo que implica que en  este u ltimo ha-

ya educacio n de baja calidad con falta 

de capacitacio n docente, poca  dispo-

nibilidad de material dida ctico y mala 

calidad en los procesos de ensen anza  

aprendizaje; por ende, menos oportu-

nidades de desarrollo (Lizasoain, Ortiz 

y  Becchi, 2018). Lo anterior es tan 

solo uno de los factores por los que las 

TIC no  solamente representan en su 

totalidad una ventaja educacional, 

sino tambie n  diversas desventajas. 

Por consiguiente, se detallara n ma s a 

profundidad ambas  perspectivas.   

 

Ventajas del uso de las TIC   

Podemos tener claro que las TIC no 

u nicamente dan alternativas electro -

nicas, sino  que adema s propician un 

cambio en la forma de pensar, apren-

der, investigar y  transmitir los conoci-

mientos. Igualmente, hacen que el 

estudiante desarrolle  competencias 

como capacidad de ana lisis, capacidad 

de aprender, resolucio n de  proble-

mas, capacidad de aplicar los conoci-

mientos a la pra ctica, habilidad de  

trabajar de forma auto noma y en 

equipo, tal y como afirman De la To-

rre, Carranza,  Islas y Moreno (2009).  

El impacto que las TIC poseen influye 

en el proceso de ensen anza-

aprendizaje con  resultados mayor-

mente satisfactorios para los maes-

tros y alumnos en el a mbito  acade mi-

co. Esta herramienta ayuda a actuali-

zar la adquisicio n de una LE, pues los  

aprendices logran trabajar de una 

manera co moda y entretenida varian-

do en  actividades en equipo, indivi-

dual y en parejas. Por ello, se convierte 

en una forma  cooperativa que hace 

que se incremente el conocimiento y 

mejore el esfuerzo de  cada uno de los 

estudiantes, para así  obtener un nivel 

excelente, tomando en cuenta  que el 

aprendizaje cooperativo provoca re-

sultados muy satisfactorios (Johnson 

y  Johnson, citado en Torres y Ye pez, 

2018).   

Lo anterior, en la ensen anza-

aprendizaje de lenguas extranjeras 

tiene sentido cuando  analizamos una 

de las principales teorí as en el a mbito 

de la ensen anza: la teorí a  sociocultu-

ral de Vygotski (citado en Lightbown 

y Spada, 2013), en la cual se  argu-

menta que la lengua se adquiere a 

trave s de la interaccio n social, donde 

existe  un desarrollo cognitivo que se 

potencia mediante el uso del lenguaje 

en situaciones  cotidianas con ayuda 

mutua entre los individuos.  

En an adidura, algo importante y que 

es fundamental para los mejores re-

sultados es  la opinio n que los alum-

nos tienen hacia el uso de estos instru-

mentos. Muchos de  ellos tienen prefe-

rencia por actividades donde se utili-

cen como recursos canciones y juegos 

en donde se diviertan y aprendan al 

mismo tiempo de forma pra ctica. Al  

respecto, Krashen (1982), uno de los 

lingu istas ma s abordados en el campo 

de la  adquisicio n de lenguas extranje-

ras, detallo  la utilizacio n de la sugges-

topedia, preparando a los  aprendices 

mediante conversaciones con juegos 

y algunos ejercicios de correccio n  de 

errores, para despue s presentar ma-

terial dida ctico basado en situaciones  

familiares para los estudiantes y des-

pue s aumentar la complejidad del 

contenido  con actividades reguladas 

en las que la concentracio n e incluso la 

respiracio n fueran  una prioridad, 

ambientando el aula de manera agra-

dable, con iluminacio n tenue y  la utili-

zacio n de mu sica, con el fin de lograr 

un input comprensible o ptimo, que 

segu n  este autor es la entrada de in-

formacio n que resulta adecuada para 

el aprendiz en  un entorno en el que el 

lenguaje se utiliza de manera natural, 

lo que hace posible su asimilacio n y 

por ende comprensio n y adquisicio n, 
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y no solo un aprendizaje  superficial 

que parta de la memorizacio n que se 

darí a en el aprendizaje formal de  

estructuras lingu í sticas.  

Hay que resaltar que los mismos 

estudiantes tienen la facilidad de 

poder elegir el  modo de aprender 

una LE si cuentan el apoyo de las 

TIC, pues esta es una  estrategia edu-

cativa basada en la aplicacio n de 

tecnologí as para el aprendizaje, sin  

importar el lugar, tiempo, ocupacio n 

o edad de los estudiantes (Garcí a, 

citado en  Dí az, 2013).  

Adema s, como sabemos, las TIC son 

muy utilizadas en la vida cotidiana: 

celulares,  tabletas electro nicas, tele-

visio n y un sinfí n de redes sociales. 

Por ello, los alumnos  esta n ma s fa-

miliarizados con el uso de estos ins-

trumentos, algo que sin duda se  

convierte en un beneficio 

(Temprano, citado en Torres y Ye -

pez, 2018).   

De esta forma, algunas ventajas en el 

uso de estos equipos de apoyo en la  

ensen anza de una LE las mencionan 

Ruiz (2014) y De la Torre et al. 

(2009):  

 Desarrollo de capacidades del 
alumnado.  

 Pueden aprender en menor 
tiempo un contenido.  

 Puede haber una personaliza-
cio n en el proceso de aprendiza-
je. 

 Eliminan las barreras comunica-
tivas entre el tiempo y el espacio.  

 Acercan a los alumnos a una so-
ciedad ma s globalizada.  

 Los alumnos refuerzan lo visto 
en las sesiones fuera de clase.  

 Aproximan a los alumnos a la 
cultura donde se habla dicha 
lengua.  

 Tienen acceso a ma s material de 
apoyo.  

 Permiten a los alumnos interac-
tuar con personas nativas de la 
LE. 

 Brindan beneficios en relacio n 
con las destrezas ba sicas como 
comprensio n  lectora y auditiva, 
produccio n escrita y oral.  

 Aumentan las habilidades socia-
les y el trabajo colaborativo. 

Respecto a esto u ltimo, profundiza-

remos un poco ma s en ello. En el 

caso de la  comprensio n lectora, las 

TIC pueden lograr que el alumno 

tenga un reforzamiento  con las bu s-

quedas adecuadas para su propio 

nivel y lo que el profesor este  ense-

n ando: materiales multimedia que 

contengan ima genes, videos y au-

dios que  apoyen el desarrollo del 

aprendizaje en los alumnos, puesto 

que, tal y como sugiere  

la Teorí a cognitiva del aprendizaje 

multimedia (Mayer, 2005), cuando 

la informacio n  se presenta median-

te diversas fuentes, en este caso au-

ditiva y visual como  complemento 

de la informacio n escrita, el procesa-

miento cognitivo resulta ma s  efi-

ciente debido a que hay una menor 

carga cognitiva que si la informacio n 

se  presentara  solo de manera escri-

ta, siendo así  un soporte para el 

aprendiz.   

Para la escritura, sin lugar a dudas, 

existen muchos equipos para desa-

rrollar esta habilidad, como lo men-

ciona Ruí z (2014), siendo las ma s 

comunes y las cuales los  maestros 

utilizan para sus alumnos los ejerci-

cios gramaticales en diferentes  pla-

taformas o incluso pa ginas del mis-

mo material utilizado en clase. Estos 

ejercicios  en lí nea hacen que los 

alumnos practiquen y corrijan sus 

errores y puedan producir  la escri-

tura correcta, aunque actualmente y 

gracias a la innovacio n de la tecnolo-

gí a,  existen otras aplicaciones donde 

incluso son chats que hacen las mis-

mas  correcciones.  

En el caso de la comprensio n auditi-

va, podemos encontrar una gran 

cantidad de  aplicaciones y platafor-

mas de streaming que cuentan con 

herramientas para  mejorar esta 

habilidad a trave s de la visualizacio n 

y escucha de contenido  multimedia, 
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como pelí culas, series, videos musi-

cales, o simplemente canciones  des-

de plataformas de mu sica habilita-

das para leer los subtí tulos y poten-

ciar así  el  reconocimiento del idio-

ma en una situacio n que resulta 

agradable y placentera para  los es-

tudiantes, ya que, segu n Talava n 

(2012), los subtí tulos ayudan a al-

canzar una  comprensio n ma s efi-

ciente y menos complicada de la 

lengua, rompiendo la entropí a  que 

suele existir al escuchar otro idioma 

sin tener la certeza de todo lo que se 

oye.  Otros recursos ma s tradiciona-

les son las grabaciones y los CD que 

ya normalmente  son incluidos en 

los materiales de los profesores.  

Por u ltimo, para la produccio n oral, 

las videoconferencias son las herra-

mientas ma s  efectivas en los alum-

nos. En ellas tienen la oportunidad 

de poder hablar con los  nativos de la 

LE y producir una mejorí a, ya que 

son situaciones reales en donde  

adquieren estrategias para el spea-

king. Añadido al hecho de que en la 

actualidad  podrí an interactuar pra c-

ticamente desde cualquier parte del 

mundo con personas  extranjeras, 

teniendo este recurso incluso en 

aplicaciones exclusivamente  disen a-

das para practicar la produccio n oral 

de un idioma. 

En resumen, en relacio n con las ven-

tajas para los docentes, Corte s 

(2012) y Dí az  (2013) nos hacen 

referencia a algunas de estas:  

 Hacen que el docente este  ma s 
conectado con las nuevas tecno-
logí as.  

 La efectividad y el aprovecha-
miento de los recursos, videos, 
audios e incluso  el menor uso de 
papel reemplazandolo por pro-
yecciones.  

 El aprendizaje cooperativo entre 
los maestros y alumnos.  

 Motiva al desarrollo de la creati-
vidad y la innovacio n.   

 El profesor aprende de los estu-
diantes a la vez que estos apren-
den de e l.  

 Mayor acceso a fuentes tanto de 
conocimiento como metodolo gi-
cas.  

 Otorgan recursos para que la 
evaluacio n sea ma s ra pida y efi-
ciente.   

 Acceso ma s ra pido a la informa-
cio n de los estudiantes y la clase.  

 

Desventajas del uso de las TIC   

Debemos tomar en cuenta que para 

cada grado acade mico son diferen-

tes los usos  de estos instrumentos 

(TIC), partiendo desde primaria, 

secundaria, media superior  y supe-

rior. Si hablamos de los primeros 

tres a mbitos, hay que hacer una dife-

rencia  entre el a mbito pu blico y el 

privado, ya que en las escuelas de 

gobierno los apoyos  de estas herra-

mientas en ocasiones son pocos y 

obtienen su efectividad con el  es-

fuerzo de los profesores, pues ellos 

mismos lo impulsan con sus mate-

riales  dida cticos y hacen lo posible 

para la ensen anza del ingle s en sus 

cuatro habilidades. Y, si vamos toda-

ví a ma s lejos en la problema tica so-

cial, tenemos la evidente  distincio n 

entre las zonas rurales y urbanas. Al 

ser la alfabetizacio n y el avance  tec-

nolo gico puertas para el acceso al 

conocimiento y con ello a una dismi-

nucio n de  la brecha socioecono mica 

y cultural (Lizasoain, et al., 2018), si 

consideramos que  el idioma ingle s 

forma parte actualmente de una 

alfabetizacio n integral y que para  su 

aprendizaje o ptimo las TIC son ba si-

camente necesarias, podrí amos re-

flexionar  acerca de si las escuelas 

con vulnerabilidad, como pueden 

ser los entornos rurales,  esta n o no 

siendo incluidas en tal alfabetizacio n 

y desarrollo tecnolo gico.   

Mientras que, en el a mbito urbano, 

sobre todo en entornos acade micos 

privados, es comu n observar que las 

TIC sean ma s abundantes y que los 

propios alumnos  lleven consigo 

equipo de primera calidad y así  sea 

ma s fa cil para ellos la adquisicio n  

del conocimiento que los profesores 

les transmiten, lo que en una pers-

pectiva  amplia evidencia una pro-
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funda brecha social y asimismo edu-

cativa.  Por otro lado, para las escue-

las superiores es diferente. La mayo-

rí a de las  universidades son auto no-

mas y son ellas mismas las encarga-

das de proporcionar  los equipos de 

apoyo para la ensen anza de los 

alumnos, lo que tambie n condiciona  

la eficacia de acuerdo con las posibi-

lidades ofrecidas por cada institu-

cio n. En general, así  como nos men-

cionan Dí az (2013) y Corte s (2012), 

algunas de las  principales desventa-

jas que pueden presentarse con el 

uso de las TIC, para los  estudiantes, 

son:  

 La distraccio n como patro n prin-
cipal.  

 La pe rdida de tiempo cuando la 
informacio n parece infinita.  

 Informacio n que aparece en in-
ternet que no es fiable.  

 Saturacio n por la cantidad de 
datos que existen en internet.  

 Da lugar a que los estudiantes se 
aprovechen del trabajo colabora-
tivo y  algunos no participen.  

 Podrí a llevar a plagio.  

En el caso de los profesores, algunas 

de las desventajas que tiene el uso de 

las  TIC son:  

 Baja dotacio n por parte de las 
instituciones de los recursos ne-
cesarios.   

 El bajo nivel del conocimiento en 
el uso de las herramientas tecno-
lo gicas.  

 Algunos profesores tienen des-
confianza en su uso.  

 Exige un perfeccionamiento y 
una capacitacio n constante, ya 
que las  tecnologí as avanzan to-
dos los dí as.  

 Exige un mayor esfuerzo dida cti-
co que el me todo tradicional.  

 Cuando el profesor torna su clase 
dependiente de la tecnologí a, si 
algo falla  no logra desarrollar la 
clase.  

 Pueden ocurrir fallas te cnicas 
que interrumpira n la fluidez de la 
clase.  

  Hay una limitacio n y dependen-
cia a la corriente ele ctrica y al 
internet.   

  Los equipos tecnolo gicos nor-
malmente son costosos.  

 En muchas ocasiones se necesi-
tan actualizaciones de software 
que tambie n  implican costos y 
tiempo. 

 La organizacio n del espacio y el 
tiempo en las escuelas son a ve-
ces un  obsta culo para el buen 
uso de las TIC.  

 Se necesitan instalaciones y equi-
pos especiales.  

Por lo tanto, observamos que, segu n 

Dí az (2013) y Corte s (2012), las des-

ventajas  esta n ma s relacionadas con 

el ejercicio de la ensen anza escolari-

zada que con el  proceso de aprendi-

zaje. Desde la mirada de los docen-

tes, existen dos puntos  primordiales. 

Por un lado, podemos encontrar a 

los profesores que se niegan al uso  

de las TIC, puesto que prefieren con-

tinuar con la forma tradicional de 

impartir las  clases y para ellos es 

algo nuevo que se rehu san a utilizar. 

En muchos casos,  aunque deseen 

hacer uso de las TIC, no tienen la 

preparacio n completa del uso  ade-

cuado de los equipos y por miedo a 

ellos solo usan los ma s conocidos y 

fa ciles  en el aula. Por otro lado, en 

muchos casos ni siquiera existe la 

posibilidad de  acceder al equipo y 

las instalaciones requeridas para 

implementar las TIC, ya que  las ins-

tituciones no cuentan con los recur-

sos necesarios para ello. Y, desde la  

perspectiva de los estudiantes, las 

desventajas que podrí an presentar-

se se relacionan  con una mala ges-

tio n de los me todos y las estrategias 

de aprendizaje en el aula y  un com-

portamiento inadecuado, ma s que 

con factores cognitivos o sociales.   

 

Discusión 

Se ha podido observar y analizar 

co mo ha sido la incursio n de las TIC 

en la  ensen anza-aprendizaje de len-

guas extranjeras, y es claro que son 

elementos que a trave s del  paso de 

los an os se han actualizado y rein-
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ventado, por lo que tambie n los se-

res  humanos hemos tenido que 

adaptarnos a las innovaciones tecno-

lo gicas para  enfrentar a reas de 

nuestra vida tan cotidianas como la 

comunicacio n, pasando por  la edu-

cacio n, el entretenimiento e incluso 

el a mbito laboral.   

Particularmente, en el campo de la 

ensen anza se busca que adquirir 

conocimientos sea de una manera 

ma s innovadora, motivadora, entre-

tenida y clara, como lo  mencionan 

Gutie rrez et al. (2017). Dentro de lo 

analizado, se observa que el manejo  

de estas herramientas hace que los 

aprendices amplien sus competen-

cias en las  capacidades de ana lisis, 

de aprendizaje, de llevar los conoci-

mientos a la pra ctica y  de resolucio n 

de problemas, como nos mencionan 

De la Torre et al. (2009). 

Pero, estas ventajas en el aprendizaje 

de una lengua no solamente tienen 

su  fundamentacio n en la necesidad 

de actualizacio n del ser humano 

contempora neo a  lo que sucede en 

el mundo para aprender en general, 

sino que existen factores  cognitivos 

e incluso emocionales que influyen 

en el proceso de informacio n y la  

adquisicio n de nuevos conocimien-

tos en un ser humano especialmente 

cuando esto  gira en torno al lengua-

je, cuyos argumentos son detallados 

por teo ricos en la  materia como 

Stephen Krashen o Lev Semio novich 

Vygotski. Estos aspectos,  asimismo, 

destacan que el aprendizaje va ma s 

alla  de simplemente tener los  recur-

sos dida cticos necesarios y de la dis-

posicio n de tiempo para recibir el  

conocimiento, pues dejan en eviden-

cia para que el aprendiz de una len-

gua  pueda adquirirla de manera 

o ptima deben acoplarse una serie de 

elementos como  la motivacio n, el 

intere s, el disfrute, la accesibilidad, lo 

novedoso y por supuesto la  interac-

tividad dentro de lo que sea ma s 

natural y cotidiano, es decir, signifi-

cativo.   

Sin embargo, dado que, existen di-

versas desventajas alrededor  de la 

utilizacio n de las TIC, que en su ma-

yorí a esta n relacionadas con proble-

ma ticas  sociales que repercuten en 

los diferentes niveles educativos y 

socioecono micos, es  necesario recal-

car que, como bien se menciono  al 

principio, estas deben ser  imple-

mentadas como complementos que 

no sustituyan la ensen anza en el 

aula, ya  que si consideramos que 

mayormente hay instituciones o 

incluso los mismos  individuos, tanto 

docentes como alumnos, que no 

tienen acceso a estos medios o  que 

aun teniendo el acceso este es condi-

cionado a circunstancias o brindado 

de  manera precaria, podemos asi-

milar que hacer de las TIC el u nico 

recurso de  ensen anza extenderí a 

ma s la brecha social ya existente en 

nuestra sociedad.   

 

Conclusión 

Es indiscutible la relevancia que las 

TIC tienen en el mundo actual donde 

vivimos.  Estas han logrado romper 

paredes de conocimiento dentro de 

la sociedad,  particularmente para 

aquellos que han decidido adquirir 

un nuevo idioma como el  ingle s, 

pues muchos alumnos se sienten 

co modos con el uso de estos instru-

mentos  en sus clases; pero tambie n 

fuera de estas, ya que una de sus 

mayores ventajas es  la posibilidad 

de eliminar la barrera espacio-

tiempo, lo que de cierta manera  

promueve no solo el aprendizaje 

formal sino el aprendizaje de forma 

autodidacta e  incluso en contextos 

formales no presenciales.   

Hemos observado que estos instru-

mentos aplicados en las clases son 

entretenidos,  divertidos y con mu-

cha informacio n, haciendo que los 

estudiantes y maestros  enriquezcan 

sus conocimientos e ideas, por lo 

cual tienen resultados muy  favora-

bles. No obstante, para que las TIC 

tengan un aprovechamiento o ptimo 

en el  aprendizaje de una lengua den-

tro del aula, debe existir una capaci-

tacio n constante  tanto de profesores 
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como de aprendices, y adema s las 

instituciones deben brindar  los ele-

mentos necesarios para que su utili-

zacio n se de  en las mejores condicio-

nes  y así  el rendimiento de las clases 

sea o ptimo.   
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Homenaje al  
Dr. Luis Carlos  

Cuahonte Badillo 
Martha Elena Cuevas Gómez* 

Las esperanzas de un mundo mejor siempre esta n encamina-

das a la libertad y a la educacio n del individuo, como un bino-

mio inseparable que repercute uno sobre el otro todo el tiem-

po. En la realidad este lazo de libertad y educacio n se afianza 

rara vez; porque su composicio n obedece a la necesaria duali-

dad de un maestro humanista, que oriente, ensen e, marque y 

personalice en todos los a mbitos la posibilidad de ser lo que 

queremos, en lo que estudiamos. 

Esa rara especie de docente, que deja ser sin ataduras 

y otorga la libertad para amar la profesio n es al que 

honramos esta man ana. 

A diferencia de nosotros que vimos nuestra vida reflejada en la 

plenitud de un instructor que amaba su profesio n, e l fue educa-

do en el tiempo de la castan a donde los docentes eran vanaglo-

riados dependiendo de la punterí a que tení an con el borrador, 

que obligaban a pensar de forma cuadrada y mantení an una 

distancia amplia con aquellos a los que formaban. 

Por eso es de sabios pensar que se adelanto  a su tiempo, crean-

do espacios, abriendo puertas, dando libertad, otorgando cer-

tezas. 

*Profesora-investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Doc-
tora en Comunicación por la Universidad de Sevilla, integrante del Sistema 
Estatal y Nacional de Investigadores, Integrante del Cuerpo Académico de 
Educación y Procesos de Inserción. 
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Los que somos formados en estas aulas de la Licenciatura en Comunicacio n, encontramos en un docente de Educacio n 

la aspiracio n de disfrutar la vida como se disfruta el trabajo, de entender que los caminos esta n creados en funcio n de 

nuestras esperanzas, que no hay lí mites ni barreras geogra ficas o ideolo gicas que no podamos romper, que somos el 

producto de nuestros propios suen os.  

Luis Carlos Cuahonte, uno de los fundadores de la Licenciatura en Comunicacio n, y Educacio n es 

parte de esa extran a simbiosis, de libertad y educacio n de la que todos debemos aprender, en el in-

cansable paso por las metas, un hombre ejemplar que no claudica en innovar, un investigador, para 

el que no existe el tiempo ni el cansancio. 

Este sí ndrome de quemados que traemos algunos al finalizar el semestre, no lo carga usted estimado Doctor, ni la tem-

blorina que muchas veces nos conto  que agarra el estre s, ni la visio n borrosa que provoca en algunos, verse como obe-

liscos en la grandeza de su sapiencia donde nadie lo alcanza. 

No olvidamos el 2 de octubre por su marcha, ni dejamos las campan as de respeto por la promocio n que otorga, ni nos 

alejamos de la visibilidad de identidades por los eventos que encabeza, no olvidamos a maestros que son maestros 

todo el tiempo, que dan lo que tienen para ensen ar a los dema s, que caminan apresurados, con la mente ocupada, pero 

con los a nimos tan altos que en ocasiones ni el sol los opaca. 

Como yo, muchos docentes fuimos formados por su ca tedra y es tal vez para muchos, el salvador de un tí tulo universi-

tario al encabezar el aliento a la titulacio n que permití a titularnos de inmediato y pagar en co modas mensualidades. 

Como yo, muchos profesionistas que hoy ocupan un lugar en el mundo laboral, recuerdan su forma de ensen ar, de 

creer en los dema s y de crear en los alumnos personas de conviccio n y libertades, porque su clase se trata de confian-

za, de respeto y de humanidad. 

Úna o mil palabras que se pueden juntar en un evento que conmemora la labor docente no implica necesariamente la 

gratitud, por eso esta man ana Dr. Luis Carlos Cuahonte Badillo, me complace ser la portadora del agradecimiento am-

plio de aquellos que fuimos sus alumnos, en los que usted dejo  no solamente la ensen anza de su experiencia docente, 

sino una esencia de ser, la conviccio n de servir y servirnos de nuestros dones para mejorar. 

Gracias por los casi 40 an os en las aulas, gracias por no dejarnos caer y asegurar que todo se puede 

lograr dentro y fuera de la universidad. Gracias por su amistad a quie nes tememos la fortuna de ha-

ber sido sus alumnos y ahora somos sus compan eros, gracias por la innovacio n, por las horas, por el 

í mpetu y por la fortaleza de un cara cter noble, afable y fluido. 

Ma s alla  de ser este un evento para expresar gratitud es un homenaje para reconocer el arduo esfuerzo que todos los 

dí as por ma s de 40 an os, este hombre ha realizado de forma incansable., con la mejor disposicio n, con el mejor a nimo. 

No es un evento oficial del que seguramente tendra  muchos, es un reconocimiento de profesores, amigos, alumnos y 

egresados al indudablemente mejor docente de nuestro tiempo. 
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Cuenta la leyenda que cada maestro es producto de lo que han hecho 

de e l. De sus ensen anzas pasadas, de sus guí as anteriores, de la dicha o 

la frustracio n encontrada en las aulas, como si fue ramos el barro mol-

deable en cada una de las experiencias docentes anteriores. 

Yo tuve un maestro que me ensen o  a escribir y me hice cronista, otro 

que me ensen o  a estudiar y me hice investigadora, pero siempre tuve 

ante mí , un maestro de vida, que me ensen o  a vivir haciendo el bien 

comu n. 

 

Gracias por trascender en nosotros, a cada paso. 
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“Guadalajara en un llano, Me xico en una laguna”, dice la cancio n. Y así  es. El corazo n de los Estados Únidos Mexicanos, 

hasta hace poco llamado oficialmente Distrito Federal, se asienta donde estuvieran, a principios del siglo XVI, una lagu-

na mayor y varios lagos como Xochimilco, Tla huac y Chalco, los cuales, en realidad, eran uno solo. Zona lacustre. La 

agricultura, elemento fundamental en la constitucio n de las culturas prehispa nicas, se desarrollo  en las llamadas chi-

nampas, una suerte de maravillosas isletas flotantes, las cuales impresionaron a los mismos conquistadores.  

De acuerdo con la leyenda, aquí  fue donde los mexicas hallaron un a guila devorando a una serpiente sobre un nopal y, 

por ello, siguiendo los designios del dios Huitzilopochtli, fundaron su ciudad. Dicha historia, grabada en la memoria de 

todos los mexicanos, tambie n se encuentra plasmada en la bandera nacional: es el escudo oficial. Este sitio, legalmente 

denominado Ciudad de Me xico, heredero de la gran Me xico-Tenochtitla n, es el hogar de millones de personas que 

rí en, lloran, suen an, trabajan, van y vienen. Es un lugar, un tiempo, un recuerdo, un devenir. Bajo el asfalto se encuen-

tra la historia de su nacimiento, su existencia, su transformacio n. Simboliza el nacimiento de la nacio n, el fin de una era, 

el comienzo de otra. 

Despue s de la travesí a de Cristo bal Colo n, el mundo ya no fue el mismo. Las nuevas tierras se mostraron radiantes, 

ma gicas y misteriosas: sedujeron a quienes deseaban ir ma s alla  de cuanto habí an conocido en su tierra natal. La no-

vedad los estremecio , intriga ndolos y maravilla ndolos al mismo tiempo. El intere s por llegar a Asia, cruzando el Atla n-

tico, se convirtio  en el descubrimiento de una existencia fí sica y espiritual de valor incalculable. Dos universos comple-

tamente separados, finalmente se reuní an. El siglo XV finalizaba con un encuentro entre seres completamente distin-

tos, pero iguales en el fondo. No obstante, las diferencias saltaron a la vista casi de inmediato y el sentir, el deseo y la 

intencio n de cada uno prevalecieron por encima de toda expresio n de su humanidad compartida. 

Los hombres del Viejo Mundo se establecieron en Cuba; tiempo despue s comenzaron las expediciones. Francisco 

Herna ndez de Co rdoba iba al mando de una de ellas y así  fue como llego  a la actual costa de Yucata n, en el an o de 

1517. La riqueza de la regio n era evidente. Los espan oles hallaron un nuevo hogar y no dudaron en administrar los 

preciados recursos. Úno de ellos, inteligente, letrado, ambicioso y osado, era Herna n Corte s. E l, consciente de la com-

plejidad e importancia del territorio al cual se dirigí a, partio  de Cuba en compan í a de otros capitanes, desobedeciendo 

al gobierno de la isla, y se dirigio  a donde hoy se encuentra la actual Veracruz. 

Las lágrimas como preludio 
Jonathan Jesús García Palma 
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Haciendo gala de su conocimiento y habilidad polí tica, Corte s convencio  a aquellos hombres para que lo acompan aran 

a la aventura; mantuvo unida a su gente; dio la cara ante la corona espan ola; se anticipo  a las acciones de Diego Vela z-

quez, gobernador de Cuba; y, logro  establecer las alianzas necesarias con otros pueblos mesoamericanos, como los 

Totonacas, los Cholultecas y los Tlaxcaltecas, quienes deseaban derrotar al imperio encabezado por Moctezuma II. 

Corte s fundo  la Villa Rica de la Vera Cruz y partio  con su eje rcito hacia la gran Me xico Tenochtitlan. Ahí  serí an recibidos 

por el tlatoani, Moctezuma II. 

La presencia de los conquistadores origino  dos posturas al interior del Imperio azteca: una pacifista, encabezada por 

Moctezuma; otra belicista, liderada por hombres como Cuitla huac y Cuauhte moc. La polí tica del tlatoani ocasiono  se-

rias divisiones al interior del gobierno y hombres como Cuitla huac aumentaron su influencia. Consumada la matanza 

de Cholula, Moctezuma intento  evitar la llegada de los espan oles. Esfuerzos inu tiles. Cuitla huac le advirtio  al tlatoani 

sobre la llegada de quien lo despojarí a de la corona y lo echarí a de su hogar; le deseo  que, si eso pasaba, tuviera los me-

dios adecuados y el tiempo para remediarlo. Profe ticas palabras. 

Ocho de noviembre de 1519. Moctezuma recibio  a Corte s y a sus hombres, e stos se instalaron en el Palacio de 

Axaya catl. El tlatoani veí a en Corte s al representante de sus enemigos. Detra s del hombre blanco se encontraban otros 

pueblos mesoamericanos con quienes tení an diferencias notorias. Los recie n llegados serí an rivales difí ciles de vencer. 

Existí an dos opciones: la diplomacia o el ataque frontal. Lo primero aseguraba cierta paz, lo segundo conducirí a a una 

batalla sin victoria asegurada. Adema s, los peninsulares todaví a eran vistos como enviados divinos, extraterrenales, 

poderosos, especiales. 

Corte s reconocí a el temor del tlatoani y se sabí a en territorio enemigo, en clara desventaja. Moctezuma no los querí a en 

su hogar, e l lo sabí a; por ello se condujo cautelosamente. Pero, Juan Vela zquez de Leo n, Alonso Ya n ez y Bernal Dí az del 

Castillo descubrieron la ca mara del tesoro de Axaya catl, en el Templo Mayor: la codicia de los conquistadores se des-

bordo . Herna n Corte s quiso asegurar su bienestar al interior de la ciudad y secuestro  a Moctezuma. El tlatoani se con-

virtio  en un emperador vigilado, maniatado, acorralado. Corte s, cautivado por la inmensa cantidad de oro recibida y 

descubierta, no planeaba abandonar su empresa. Se arriesgarí a hasta el final. Ya no habí a marcha atra s. 

Para 1520, Diego Vela zquez resolvio  detener a Corte s y envio  a Pa nfilo de Narva ez para tal efecto. E ste llego  a Veracruz. 

La noticia llego  a oí dos del capita n. Dos ideas cruzaron por su mente. Primero, los hombres de Narva ez establecerí an 

alianzas con los pueblos con los cuales ellos ya habí an pactado: e l caerí a fa cilmente. En segundo lugar, los aztecas se 

contení an por considerar a los recie n llegados como enviados divinos; si se descubrí a la presencia de otros embajado-

res celestiales, el miedo disminuirí a y su derrota estarí a casi asegurada. El escenario no era nada halagu en o: se encon-

traba dentro de Tenochtitla n, rodeado de mexicas, con Moctezuma cautivo, en medio de una incipiente revuelta indí -

gena y a punto de toparse con quien pretendí a apresarlo. Solo habí a una solucio n: enfrentar a Narva ez. Así  fue como 

salio  de Tenochtitla n. Pedro de Alvarado quedo  al mando de su gente. 

Miedo. Lo experimentaron tanto los expedicionarios como su lí der. El temor acechaba a los peninsulares, dentro y fue-

ra de la ciudad. No obstante, gracias a la habilidad del conquistador, vencieron a Narva ez y obtuvieron el apoyo de sus 

hombres, quienes se sumaron al eje rcito previamente formado. El retorno a Tenochtitla n era cuestio n de tiempo. Ún 
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serio problema se habí a solucionado. En el caso de Corte s, el temor se habí a convertido en victoria. En el caso de Alva-

rado, derivo  en un grave error que casi le cuesta la vida a e l y a todos sus hombres. 

Fue durante la fiesta del To xcatl, en el Recinto sagrado. Los aztecas continuaban con sus tradiciones, como de costum-

bre. Alvarado vio en ello el preludio del asalto al palacio de Axaya catl y ordeno  la captura de los mexicas presentes, así  

como su posterior asesinato. La matanza fue cruel e inolvidable. Cuando volvio  Corte s, Tenochtitla n no era la misma: 

los aztecas ya no respetaban al tlatoani y sus hombres se encontraban sitiados en los aposentos reales. Cuitla huac lide-

raba la subversio n. La ciudad se mostraba como su u ltima morada. El capita n siempre recrimino  a Alvarado su proce-

der, aunque evito  mencionar el episodio cuando escribio  a la corona espan ola.  

La batalla se desarrollo  a lo largo de varios dí as. Los indí genas, armados con lanzas, piedras, maderos y dema s armas 

propias de su civilizacio n, se enfrentaron a los arcabuces espan oles. La superioridad de los peninsulares era manifiesta 

y quedo  demostrada en el asalto al Templo Mayor, en el cual derrotaron hasta a los ma s experimentados guerreros. 

Sin embargo, los mexicas ganaban en nu mero y las piedras lloví an, literalmente, desde diversos puntos. Cuando Corte s 

vio que el escenario le era completamente adverso, tomo  el u nico camino posible: la retirada. 

Corte s logro  salir de la ciudad, y volver a ella, por una de las calzadas. Así  fue como ideo  el escape. Haciendo uso de una 

suerte de puentes porta tiles, sus hombres y e l emprendieron la huida a trave s de la calzada de Tlacopan. Era la noche 

del 30 de junio de 1520. Dicha calzada nace en lo que actualmente son las calles de Guatemala y Brasil y finaliza en las 

actuales Calzada Me xico-Tacuba y Melchor Ocampo. Los canales fueron testigos de la retirada y de la muerte de cien-

tos de hombres. Les fue imposible abandonar la ciudad sigilosamente. Deseaban pasar desapercibidos y llevarse todo 

el oro descubierto. ¿Co mo podrí an haber logrado ambas cosas? 

Luego de pasar el primer canal, una mujer los vio y dio el grito de alarma. Los tlatelolcas arribaron velozmente. Corte s 

continuo  su camino. Sus hombres lo siguieron sin dudar. La tormenta de piedras fue terrible. Imposible escapar. Quie-

nes pudieron salir, llegaron al llamado Canal de los Toltecas, donde ahora se encuentra la Alameda Central. Aquello se 

convirtio  en un callejo n sin salida. Fue aquí  en donde se desarrollo  la masacre posteriormente recordada con gran re-

gocijo por parte de los herederos mexicas. Piedras y flechas impactaron a los espan oles y a sus aliados. Todos estaban 

apretados, unos contra otros, nada los cubrí a. Fueron presa del pa nico, de la incertidumbre.  

Los hombres de Corte s, sucumbieron ante el ataque indí gena. Sus aliados, principalmente tlaxcaltecas, caí an uno tras 

otro, sin poder defenderse. Ni siquiera podí an moverse: por un lado estaba el agua, por el otro estaba la calzada com-

pletamente obstaculizada. Morí an inmo viles, seguramente pidiendo al Cielo por su alma. Fallecieron, tambie n, los hijos 

de Moctezuma, quienes iban en calidad de prisioneros. El capita n Juan Vela zquez de Leo n, encargado de custodiar la 

yegua cargada de oro, se quedo  rezagado y no se le volvio  a ver jama s. Caí da la gran Tenochtitla n, en 1521, dicho cau-

dal serí a minuciosamente buscado por los espan oles, en un intento por recuperar el botí n perdido en la funesta noche.  

Herna n Corte s, de los primeros en cruzar la calzada, se habí a salvado. El capita n, el lí der, el hombre inteligente y audaz 

no supo de lo sucedido tras de sí . De acuerdo con cierta cro nica, Pedro de Alvarado salvo  su vida gracias a un gran salto 

en el cual utilizo  su lanza como garrocha. Bernal Dí az del Castillo desmintio  dicha versio n. Hoy, la Ciudad de Me xico 
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cuenta con un sitio llamado, precisamente, Puente de Alvarado, en honor de tal proeza. A decir verdad, tampoco esta  

en el lugar exacto en donde supuestamente ocurrio  la hazan a. 

Los sobrevivientes cruzaron el tercer puente, ubicado en donde hoy se encuentra la iglesia de San Hipo lito. Estar ahí  

significaba haber salvado la vida. Las canoas de los tlatelolcas no podrí an seguirlos fa cilmente. Despue s, Corte s y los 

sobrevivientes llegaron a la zona de Popotla, au n perseguidos por los mexicas. El capita n hizo el recuento de la batalla. 

Procedio  ra pidamente. El nu mero de pe rdidas aparentaba no tener fin. Las la grimas corrieron por los ojos del osado 

espan ol. La historia nos dice que lloro  al pie de un ahuehuete, el mismo que pintara Jose  Marí a Velasco en 1910.  

Aquella batalla, si así  puede nombra rsele, se llamo  “La batalla de los puentes”. La mayorí a la recuerda como la “Noche 

triste”. An os despue s, los conquistadores recordarí an el episodio con la construccio n de una iglesia: la de los ma rtires. 

Y sí , con tristeza, los espan oles y sus aliados marcharon hacia la actual Naucalpan. Las la grimas quedaron atra s, disper-

sas en la tierra. Jama s se olvidaron. Tal vez, Corte s agradecio  a Dios, a la Providencia. Probablemente lloro  por la vora -

gine de impresiones y de sentimientos. Lloro  a sus muertos, lloro  por su pe rdida. Dolor y enojo, tristeza y desespera-

cio n. Ese llanto fue so lo un preludio. 

Sus la grimas fueron el prea mbulo de las acciones siguientes: se detuvo en el cerro de Totoltepec, rehí zo su eje rcito, 

marcho  hacia Tlaxcala y salio  victorioso de la batalla de Otompan. Llego  a Tlaxcala triunfante y encontro , nuevamente, 

el apoyo de dicho pueblo. El llanto se habí a transformado en un renovado í mpetu. Tal vez, aquella noche, se prometio  a 

si mismo volver y concluir lo iniciado. Su proceder posterior, ciertamente favorecido por el advenimiento de una epi-

demia de viruela, culminarí a el 13 de agosto de 1521, dí a de San Hipo lito, con la caí da de la gran Tenochtitlan y la cap-

tura de su u ltimo tlatoani, Cuauhte moc. 

De una u otra forma, ese llanto marco  a toda una regio n, a todo un pueblo. Me xico es producto de un choque cultural 

violento, sangriento. Es resultado de una incesante lucha, a veces continuada, en ocasiones vivida simbo lica e incons-

cientemente, de la cual fueron testigos el cielo y la tierra. Hoy, las calles mudas, inertes, cambiantes, conservan la me-

moria de lo que fue, de lo que es, lo que sera  esta extran a, misteriosa y enorme ciudad. Aquí , cada esquina alberga una 

historia. Cada calle, sobre todo las que conectan unos puntos con otros, unas vidas con otras, tienen algo por contar., 

Aquí , hasta la ma s mí nima piedra se convierte en patrimonio de todos, en hogar, en principio, en final. 
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Tlatelolco 

Pequen a obra para guitarra cla sica contempora nea, una composicio n propia la cual originalmente se llamaba Estudio 

Cercano, por el efecto que producen los clusters o notas demasiado juntas con un intervalo de distancia de segunda 

menor o de segunda mayor que producen disonancias que el cerebro necesita escuchar que se resuelvan pero poco a 

poco fue tomando un poco ma s el cara cter drama tico de la masacre de Tlatelolco la Plaza de las tres culturas en 1968 

cuando el movimiento estudiantil protestaba por un paí s mejor. Compuesta en el an o 2012, hasta tomar la forma y 

cara cter de la pequen a obra que ahora es y que consta de tres pequen as partes las cuales son a) Manifestacio n b) Ma-

sacre y c) Conclusio n, retornando con un da capo al primer tema que es Manifestacio n para por fin concluir. 

La ane cdota simpa tica de esta obra es que unos dí as antes habí a recibido una crí tica muy desaprobatoria por un tra-

bajo que habí a hecho para mis alumnos de la clase de Pra cticas de Conjuntos y Mu sica de Ca mara en la Escuela Estatal 

de Mu sica de Tabasco, ya que no contaba con material ni obras ni partituras y desafortunadamente a pesar de haberlo 

solicitado varias veces no tení a idea de que  nivel de ejecucio n tení an los alumnos de la clase y esto me hizo crear como 

muchos maestros lo han hecho, ejercicios para que ensamblaran, cosa que no le agrado  para nada al director de ese 

entonces por quie n sabe que  extran as razones. Ún par de semanas ma s adelante viene el ce lebre flautista mexicano 

Horacio Franco a darnos un curso de interpretacio n a las instalaciones de la ÚJAT y en ese curso yo le pedí  oportuni-

dad de pasar con una obra propia a lo cual e l dijo que sí , siempre y cuando yo trajese la partitura ahí , lo cual afortuna-

damente traí a conmigo ya que como mu sico profesional estoy acostumbrado a escribir o transcribir mis obras o cual-

quier otro trabajo musical que tenga que hacer. Para fortuna mí a y reivindicacio n de mi autoestima y de mi trabajo 

creativo la obra le encanta al maestro Franco y me propone que sea interpretada en un homenaje para Rau l Garí n, 

activista de movimiento del 68 con todos los activistas vivos au n entre ellos la ce lebre Elena poniatowska y Cuauhte -

moc Ca rdenas, evento en el cual tocarí a el maestro Horacio Franco con un trí o extraordinario de mu sica barroca y 

ma s adelante un alumno de la sala Olin Yoliztli de guitarra cla sica que se habí a ofrecido para interpretar la obra, llama-

do Rodolfo Reyes, excelente guitarrista por cierto, fue el responsable de interpretar la obra en la sala Miguel Covarru-

bias de la Úniversidad Nacional Auto noma de Me xico. Úna obra que ha sido disfrutada por algunos de mis alumnos y 

estudiantes que se han ido a conservatorios de mu sica y a otras escuelas en el paí s poco a poco han dado a conocer. 

Daniel García Cacho 
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El mar no cesa 

-POR TAFOLIO - 

Fotografía: Edmundo  Segura  
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Juan Manuel Orozco Moreno 

 

Abril, 2023 

 

Pareciera que la crisis clima tica es un asunto de lugares 

lejanos y animales exo ticos que vemos so lo en po sters y 

documentales. Escuchamos que las naciones se reu nen 

pactando acuerdos para frenar el calentamiento global y, 

au n así , cada an o alcanzamos re cords de temperaturas y 

feno menos atmosfe ricos que no habí amos experimenta-

do como humanidad. Mientras todo eso pasa, las conse-

cuencias del cambio clima tico se esta n sufriendo ya en 

muchas comunidades dí a a dí a con efectos devastadores.. 

En Me xico, la comunidad de El Bosque, en Centla, Tabas-

co, es un terrible ejemplo de ello: 

El pasado 7 de noviembre mujeres de El Bosque hicieron 

un llamado de auxilio. La comunidad de pescadores, ubi-

cada entre la desembocadura del caudaloso Rí o Grijalva y 

el Golfo de Me xico, ha sido devorada por el mar desde 

hace ma s de 15 an os y, desde hace un par, sobre todo en 

los eventos de norte, la marea alta es capaz de erosionar 

hasta 10 metros de costa arrasando todo lo que encuen-

tra a su paso en so lo algunas horas, desde a rboles viejos y 

postes de luz, hasta calles enteras. La vida toda puesta en 

las casas y los patios desaparecen bajo el vaive n del oleaje. 

No so lo se pierde el patrimonio construido, se 

pierde tambie n la posibilidad de reconstruirlo. El territo-

rio desaparece. Se han perdido ya ma s de 50 casas, 

las instalaciones del preescolar y la escuela primaria. El 

mar se ha llevado tambie n la tranquilidad y algunas 

certezas sobre el futuro. 

En el caso de El Bosque, son sobre todo los nortes, que 

por el cambio clima tico son y sera n cada vez ma s 

frecuentes e intensos, los que ha ocasionado que El Bos-

que este  pagando un precio muy alto por una crisis clima -

tica que no ha provocado. 

Frente a esta situacio n que se agrava cada dí a ma s, la co-

munidad pide una reubicacio n justa y digna que 

preserve sus medios de vida. 

El 6 de febrero, despue s de una pregunta sobre El Bosque 

en la conferencia matutina, el presidente de Me xico dio 

instrucciones de atender la situacio n de la comunidad. 

Eso ayudo  a que el aparato del estado se moviera y forta-

leciera la esperanza de la comunidad. Sin embargo, la 

temporada de huracanes comienza el 1 de junio, y la es-

peranza de una reubicacio n mora junto a la angustia y la 

inquietud de que la marea, en horas, sobre todo por las 

noches, puede pasar de estar embravecida, a los patios, 

debajo de la cama, sobre las calles y con un vaive n que 

desnuda los cimientos de las casas, transformando el sue-

n o en vela  y trají n, la tierra en aire y los hogares en ruinas. 

Tenemos el mar en la puerta. Necesitamos 

#SalvarElBosque. El reloj y la mar esta n corriendo. Por 

eso es tan importante mirar y mirar con atencio n, como 

en la memoria que se recoge hoy, porque, como dice don a 

Celia, de El Bosque, quiza  sean las primeras que tengan 

que irse, pero no sera n las u ltimas. 
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Fotografía: Claudia Enríquez  
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