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20

Evaluación de la condición ecológica

de tres ambientes del humedal Chas-

choc, cuenca del ŕıo Usumacinta,
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fauńısticos y el Índice de Integridad
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Editorial

Hemos llegado al final de este año, sin duda, un año complicado, el equipo de trabajo
de la revista Contactos desea que cada uno de ustedes, nuestros queridos lectores, se
encuentren bien, al igual que sus seres queridos.

En enero de este año se decidió cambiar de formato, de una revista impresa a una revista
digital, acertamos, coincidiendo justo en momentos de pandemia. Esperamos que cada
número de la revista Contactos les haya hecho compañ́ıa durante este año, terminando
este periodo con este número, el cual cuenta con cinco art́ıculos interesantes, uno de ellos
es “Evolución de la organización y sus teoŕıas a lo largo del tiempo” el cual aborda las
formas de la organización empresarial moderna, por otro lado, hablemos de la música,
¿quién no la disfruta?, ¿quién no ha sentido y vibrado con la música?, para tocar este
tema los invito a leer el art́ıculo, “Lo que hace bailar al cerebro”, para los que gustan
de las plantas revisemos el art́ıculo “Origen y evolución de los cactus”, como observan
tenemos art́ıculos variados e interesantes que esperamos sea de su agrado.

Los invito a disfrutar de la lectura de este número 118, no sin antes desearles un cierre
de año tranquilo.

Atentamente

MC Alma E. Mart́ınez L.
Editora en jefe
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teléfono y dirección de correo electrónico.

Normas
Las colaboraciones a las secciones 1 a 4 deberán
ajustarse a las siguientes normas:
1. Resumen escrito en español e inglés.
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UAM – Iztapalapa, T-174,
Información: cts@xanum.uam.mx, tel. 5804-4634

Av. San Rafael Atlixco, 186, C. P. 09340,
CDMX. A.P. 55-534

Arbitraje
El Comité utiliza un sistema de arbitraje anónimo
que requiere un mes. Se entiende que los autores
no han enviado su art́ıculo a otra revista y que dis-
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Abstract
Music is one of the most wonderful stimuli
that exist. We visualize music as a type of
art, it can make you feel pleasure, recall
some memories and even it generates new
neural networks. But, how does music
work? Here, we make an explanation about
how music makes your brain feel from an
evolution to a neurobiological point of view.

Keywords
Music, Neurobiology, brain, perception.

Palabras clave
música, neurobioloǵıa, cerebro, percepción.

La música es algo que, si bien la mayoŕıa
de nosotros disfrutamos, ¿has pensado en
lo magńıfico que es? Reflexiónalo durante
unos cuantos minutos. La mayoŕıa de las
cosas que nos causan un placer como:
comer, sexo, dormir, la interacción social.
cumplen o satisfacen algunas de nuestras
necesidades fisiológicas. Sin embargo,
aunque la música no es algo indispensable
para que podamos seguir viviendo, nos
hace sentir placer, nos trae recuerdos,
con ella podemos sentir una amplia gama
de sentimientos y eso, es una de las co-
sas que hacen de la música algo maravilloso.

La música y nuestra especie

La música es un arte que ha acompañado
a la humanidad desde hace much́ısimos
años y es algo que se puede comprobar
debido a que, se sabe, que los primeros
instrumentos musicales datan de hace ¡más
de 40 mil años! (BBCNews, 2012) Esto
puede explicar porque nuestros cerebros
están tan adaptados para poder escuchar y
sentir la música como lo hacemos.

Una de las teoŕıas vigentes sobre los
oŕıgenes evolutivos de la música es que,
era usada por nuestros ancestros homı́nidos
como una forma de comunicación, ya sea
para reconocerse entre los miembros de un
mismo grupo, o para advertir de depreda-
dores (Perrone, 2017). Esta comunicación
era caracterizada por tener ciertos ritmos
y melod́ıas en particular, además de que
no era para transmitir información, sino
que teńıa como fin modificar el comporta-
miento de los demás miembros del grupo;
sin mencionar que era acompañada por
diversos movimientos corporales (Perrone,
2017). Conforme las comunidades iban
creciendo, la dependencia en la comu-
nicación entre ellos era mayor, ya que
teńıan como fin cazar y sobrevivir. Con
esto también se podŕıa suponer que la
música obtuvo nuevas funciones, como
el generar lazos entre distintos miem-
bros de una población, además de ser una
manera de transmitir nuestros sentimientos.

La música tiene la función de transmi-
tir sentimientos y emociones, los humanos
hemos presentado la tendencia de relacio-
narla con distintos movimientos corporales,
o mejor conocido como bailar. Por lo
cual, se sugiere que el bailar y la música
surgieron juntos, ya que, hasta donde se
tiene reporte, en cualquier cultura antigua
donde existiera música, hab́ıa un baile para
acompañarla. Debido a esto, la integración
social se vio favorecida, ya que, el realizar
actividades como bailar y cantar con un
grupo de personas, aumenta la liberación de
oxitocina, mejor conocida como la hormona
del amor.

Ahora sabemos que la música nos ha
dado una compañ́ıa bastante grata durante
nuestra evolución como especie, además
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de que, ha sido de suma importancia en
la creación de poblaciones, porque, hay
que admitirlo, ¿a quién no le gusta poner
una buena canción y bailar acompañado de
todos sus amigos?

Fisioloǵıa y música

Los sonidos son un conjunto de vibra-
ciones que son detectadas por nuestro
sistema auditivo, este las transforma a
impulsos eléctricos que son traducidos por
nuestro cerebro e interpretados como soni-
do. La detección de los sonidos comienza en
la cóclea que es la parte de nuestro sistema
auditivo interno, que además presenta una
forma de caracol. La cóclea tiene unas
células muy particulares, llamadas células
ciliadas, que transforman las vibraciones
a señales eléctricas que llegaran a nuestro
cerebro. Las señales son procesadas por la
corteza auditiva primaria, que se encuentra
en el lóbulo temporal (si colocas tus manos
de manera horizontal sobre tus orejas,
tocando tu cabeza, estarás marcando donde
se encuentran tus lóbulos temporales).

La corteza auditiva nos permite dife-
renciar entre distintos tonos y a sentir
ritmos variados, sin embargo, la música
es un est́ımulo tan complejo que en reali-
dad es procesada por muchas zonas del
cerebro. Las partes que la procesan son
la corteza prefrontal (toca tu frente y ah́ı
la encontrarás) nos permite relacionar las
secuencias de sonidos; el cerebelo (toca tu
nuca y ah́ı está) el cual detecta el ritmo y
la temporalidad de la música; también está
el tallo cerebral (es lo que conecta nuestro
cerebro con nuestra espina dorsal) y nos
permite saber de dónde vienen los sonidos.

Cabe aclarar que, si en la canción que

escuchas alguien canta, se produce la
activación de las áreas del lenguaje en
nuestro cerebro, y, si también, la canción
te hace bailar, entrarán en acción las áreas
de nuestro sistema motor (las zonas men-
cionadas se encuentras dispersas en varias
partes de nuestro cerebro). Como acabas de
leer, la detección de sonidos y, sobre todo,
de música es demasiado complicado, ya que
involucra el trabajo en conjunto de muchas
zonas de nuestro cerebro, ¿no es incréıble?

¿Cómo es que la música nos ge-
nera tantos sentimientos?

Pues bien, como lo mencionamos an-
teriormente, no hay un área espećıfica
del cerebro que sea denominada “el área
musical”, sino que, él procesamiento de
la música es más complejo que eso, ya
que, activa varias áreas del cerebro, entre
las cuales se encuentran las que están
relacionadas con la predicción y la memoria
hasta las relacionadas con la atención, con
lo cual se puede decir que hay muchas
áreas del cerebro que procesan sonidos.
Cabe mencionar que para este proceso no
es necesario escuchar música, ¡sino que se
ha visto que sólo con pensar en música se
genera la activación de varias de estas áreas!

De igual forma se ha estudiado que la
música genera cambios en la qúımica del
cerebro (Vuilleumier, 2015), lo que produce
cambios de humor mediante la liberación
de diferentes neurotransmisores. De los más
importantes, es la dopamina (genera placer,
realizar actividades agradables genera su
liberación, lo cual nos estimula a continuar
haciéndolas).

Otros de los neurotransmisores de los
que la música genera liberación son la
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vasopresina, la cual produce un aumento de
liberación de otras hormonas y la oxitocina.
Estas regulan algunos de los comportamien-
tos sociales, como la motivación sexual, el
apego maternal y la conexión de pareja.
También la música activa las áreas del
cerebro correspondientes a motivación,
emoción y excitación, estas áreas son cono-
cidas como el sistema mesocorticoĺımbico el
cual se encarga de recompensar y generar
placer ante un est́ımulo. Este sistema es,
por aśı decirlo, la estación principal en el
procesamiento de emociones que nos trae
la música. Los dos principales actores de
este sistema son la amı́gdala cerebral y el
hipocampo (a ambos los puedes encontrar
en tus lóbulos temporales). Su importancia
en este sistema radica en que la amı́gdala
juega un papel principal en el procesa-
miento de motivaciones y comportamientos
emocionales, y el hipocampo permite la
consolidación de recuerdos con ayuda de
otras áreas del cerebro, claro.

La liberación de dopamina promueve
la liberación de opioides, los cuales están
relacionados con el placer, por lo que,
si bien la dopamina explica porque una
persona se mantiene motivada a escuchar
muchas veces la misma canción, la relación
que tiene esta con los opiodes, puede
explicar el sentimiento de placer que genera
la música.

De igual manera, se sabe que la músi-
ca tiene la capacidad de sincronizar
emociones, sentimientos y acciones; se ha
demostrado que escuchar una pieza musical
activa las regiones del cerebro que inician
los movimientos necesarios para bailar y
cantar.

¿Qué te parece? Es tan maravilloso
todo lo que provoca la música ¿no?

La música y las redes neuronales

La música también ha ayudado a compro-
bar la existencia de neuroplasticidad, que
es la habilidad del cerebro a adaptarse a
cambios ambientales. Esto se observó ya
que en las personas que no eran músicos,
al escuchar música, se activaban áreas del
cerebro relacionadas con el movimiento,
planeación, atención y memoria; una acti-
vación del hemisferio derecho. Mientras que
los músicos tienen una mayor actividad del
hemisferio izquierdo. Se notó que si una
persona aprender a tocar un instrumento,
su actividad cerebral cambiaba, pasando
de una mayor activación del hemisferio
derecho, a una del hemisferio izquierdo;
demostrando que la música puede modificar
los circuitos cerebrales (Perrone, 2017).
¡Impresionante! ¿No crees?

Se ha observado que los niños que sa-
ben tocar un instrumento tienen una
respuesta cortical adulta más temprana
(Perrone, 2017). Esto sugiere que la música,
además de demostrar la existencia de
la neuroplasticidad, también acelera el
neurodesarrollo, ya que, si bien, aprender
a tocar un instrumento es una tarea muy
compleja debido a que requiere funcio-
nes cognitivas muy complejas. También
presenta un beneficio en otros procesos
cognitivos, como en memoria auditiva y
visual, procesamiento auditivo, capacidades
de lectura, imitación de gestos, razona-
miento no verbal, y formación de nuevas
asociaciones auditivas-visuales-motoras
(Perrone, 2017).

¿Qué opinas?, ¿no crees que es un buen
momento de poner en marcha ese lado
musical y desarrollar unas redes neuronales
aprendiendo a tocar un instrumento?
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Conclusión

La música nos da una serie de expe-
riencias como ningún otro est́ımulo, ya que,
nos da una amplia gama de sentimientos,
genera asociaciones con recuerdos, con cier-
tos comportamientos, entre muchas otras
cosas. La música, es un idioma universal,
es una de las formas más ricas de expresión
que tenemos como especie, y en lo que
se logra elucidar por completo la forma
de influenciar nuestras redes neuronales
¡podemos ir a escuchar una canción y mover
el esqueleto!
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Abstract
Recently the interest in the use of plant ex-
tracts has increased due to its accessibility
and the low side effects in the environ-
ment and in the organisms themselves.
Research has shown that herbal extracts
have properties to combat diseases caused
by viruses, bacteria, fungi, parasites and
protozoa monogeneans, besides having
anesthetics and anti-stress effects, as well
as growth stimulators. In this review, the
application of various herbal extracts in
different aquatic species and their effects
is mentioned, highlighting the use of these
as an alternative to improve aquaculture
production.

Keywords
Plant extracts, antimicrobial, antiviral,
aquaculture.

Resumen
Recientemente el interés en el uso de
extractos de plantas se ha incrementado
debido a su accesibilidad y por los bajos
efectos secundarios en el medio ambiente
y en los propios organismos. Diversas
investigaciones han demostrado que los
extractos herbales tienen propiedades para
combatir enfermedades causadas por virus,
bacterias, hongos, parásitos monogéneos
y protozoos, además de poseer efectos
anestésicos y antiestresantes, aśı como
también estimuladores del crecimiento. En
esta revisión se menciona la aplicación de
diversos extractos herbales en diferentes
especies acuáticas y sus efectos, destacando
el uso de estos como una alternativa para
mejorar la producción acúıcola.

Palabras clave
Extractos vegetales, antimicrobiano, antivi-
ral, producción acúıcola.

Introducción
La acuicultura es una de las actividades
pecuarias de mayor crecimiento en las
últimas décadas, superando a la producción
pesquera de captura, debido a que esta
actividad genera alrededor del 50 % de los
productos pesqueros mundiales destinados
a la alimentación (FAO, 2014; Acar et
al., 2015). Debido al incremento pobla-
cional y a la notable demanda de fuentes
de protéına animal para la alimentación
humana, la producción acúıcola ha cobrado
gran importancia, aunado al aumento del
consumo aparente de pescado per capita,
ya que en las últimas cinco décadas se
extendió en un 52 %. La creciente demanda
de peces ha ocasionado la intensificación de
los cultivos para abastecer las necesidades
en el consumo, lo que a su vez incrementa el
estrés y riesgo de enfermedades ocasionadas
por virus, hongos, bacterias y parásitos
(Reverte et al., 2014).

Ante tal situación, en la práctica acúıcola
se han utilizado diversos medicamentos
para incrementar la producción, reducir
los costos de alimentación y evitar el
establecimiento de enfermedades (Mart́ınez
et al., 2015), siendo los antibióticos los
más empleados debido a que actúan como
promotores de crecimiento y tratamientos
terapéuticos o profilácticos de enfermeda-
des. Sin embargo, recientemente el uso de
éstos se ha restringido por la acumulación
de residuos qúımicos en los productos
acúıcolas y la resistencia que adquieren los
microorganismos patógenos que impactan
negativamente la salud humana y de los
ecosistemas (Romero et al., 2012). Con base
a esto, se han buscado diversas alternativas
en la producción de especies acuáticas como
son la suplementación con enzimas, vita-
minas, nutraceúticos y extractos vegetales
(Mart́ınez et al., 2015). El objetivo de esta
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revisión es dar a conocer los extractos her-
bales que mayormente han sido manejados
en la acuacultura contra agentes patógenos
como virus, bacterias, parásitos y enfatizar
aquellos que tienen un efecto positivo en
los parámetros productivos.

Extractos herbales
El interés del uso de plantas en la pro-
ducción acúıcola ha aumentado debido a
que son más económicos a diferencia de
los antibióticos, de fácil adquisición y los
efectos secundarios en el medio ambiente
y los organismos son mı́nimos (Van-Hai,
2015). El uso más común de los extractos
herbales es en forma de aceites esenciales,
los cuales son conocidos por su efecto vi-
rucida, bactericida y fungicida, entre otros
efectos medicinales como espasmoĺıtico,
anestésico y antiinflamatorio. Los extractos
herbales pueden definirse como sustancias
obtenidas de alguna parte de las plantas
como son hojas, tallo, frutos, ráız, flores e
incluso semillas, que se extraen por medio
de destilación, infusión o con ayuda de
algún solvente como el etanol, metanol,
alcohol o agua, por ello son llamados
también extractos acuosos, metanólicos o
etanólicos (Olivares-Cruz y López-Malo,
2013). Estos pueden ser aplicados de forma
combinada con algún otro aditivo o por
separado ya sea de manera oral, mediante
baños o inmersión e incluso por inyección.
La v́ıa de administración puede presentar
diferencias en los efectos que provoca en
los organismos, siendo una de las formas
más rápidas y eficaces la inyección intrape-
ritoneal; sin embargo, la más recomendada
para especies acuáticas es la aplicación oral
directa o adicionada a la dieta debido a que
este método no es estresante y se puede
tratar simultáneamente a un mayor número
de organismos con menor esfuerzo y costo
(Harikrishnan et al., 2011).

Extractos vegetales antivirales
Las enfermedades ocasionadas por virus
son responsables de grandes pérdidas
económicas en el cultivo de camarón en
todo en el mundo, por ello se ha realizado
estudios para comprobar la eficacia del
uso de extractos vegetales para combatir
las enfermedades. El extracto etanólico
de la acantácea Clinacanthus nutans es
eficaz contra el virus de la cabeza amarilla
(YRV) que afecta al camarón tigre (Pe-
naeus monodon), reduciendo la mortalidad
(Direkbusarakom et al., 1998), mientras
que el extracto acuoso de la gramı́nea
Cynodon dactylon en concentración de
100 mg/kg y el extracto de metanol de
balsamina Momordica charantia a una
dosis de 150 mg/kg, mostraron una fuerte
actividad antiviral, los organismos tratados
no presentaron signos de enfermedad. El
extracto acuoso de lantana Lantana camara
más chancapiedra Phyllanthus amarus y el
extracto etanólico de membrillo Aegle mar-
melos a una concentración de 150 mg/kg
presentaron actividad antiviral parcial con
una sobrevivencia del 60 % y 25 % en el
camarón respectivamente). El extracto
de Cynodon dactylon fue adicionado al
alimento a una concentración de 1 % y 2 %
resultando ser eficaz en la prevención de la
infección del virus de mancha blanca del ca-
marón, al 2 % los organismos no mostraron
signos de infección ni mortalidad, mientras
que al 1 % se reportó el 40 % de mortalidad
(Balasubramanian et al., 2008).

Extractos vegetales antibacteria-
nos
Las propiedades antibacterianas de los
extractos naturales han sido ampliamente
estudiadas en diferentes especies de peces
diversos patógenos bacterianos. La utili-
zación del extracto acuoso de botoncillo
Eclipta alba, el extracto de solanácea
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Solanum trilobatum y la fracción acuosa
de guduchi Tinospora cordifolia mejora la
sobrevivencia de tilapia Mozambique ante
la infección por Aeromonas hydrophila.
La utilización de timol y carvacrol dos
compuestos del aceite esencial de orégano
mejoró la sobrevivencia del bagre de canal,
al igual que la utilización del aceite Orego-
Stim® (Zheng et al., 2009). De la misma
manera, al administrar aceite de salvia
morada Lippia alba al bagre plateado con
lesiones asociadas a Aeromonas se mejoró
la sobrevivencia al 90 %.

El aceite esencial de orégano con fracción
alta en timol y en carvacrol administrado
a camarones infectados con Vibrio algi-
nolyticus mostraron una sobrevivencia
del 70 % con la fracción alta en carvacrol
y de 50 % con la fracción alta en timol
(Gracia-Valenzuela et al., 2012) para esta
misma bacteria también se ha utilizado
el extracto de alcanfor en camarones y
el extracto de Kalapanax pictus en el
mero de dientes largos (Harikrishnan et
al., 2011), asimismo el aceite esencia de
la semilla negra egipcia (Nigella sativa)
utilizado en Artemia infectada con Vibrio
parahaemolyticus mejoró su sobrevivencia.

Respuestas similares se han encontra-
do en la aplicación de extracto de romero
y extracto acuoso de Maha-Tita adminis-
trados en tilapia para tratar infección por
Streptococcus iniae y S. agalactiae respec-
tivamente. Contra S. iniae también se ha
utilizado el extracto de lechuga silvestre en
el mero de dientes largos (Harikrishnan et
al., 2011). En la gamba de agua dulce se ha
estudiado la administración del extracto de
lirio acuático Eichhornia contra el patógeno
Lactococcus garvieae. El aceite esencial de
la cáscara de naranja ha sido efectivo
contra Streptococcus iniae en la tilapia me

Mozambique (Acar et al., 2015).

Extractos vegetales antiprotozoos
El uso de plantas en la producción de
animales de granja ha sido en exitoso en
el tratamiento de afecciones parasitarias
(Herrera et al., 2015), actualmente estos
tratamientos alternativos han cobrado
importancia como el caso del extracto de
ajo (Allium sativum) y de madre selva
(Matricaria chamomilla) que aplicados
contra el parásito Ichthyophtitius multifilus
de Poecilia latipinna mostraron efecti-
vidad (Gholipour-Kanani et al., 2012).
La combinación de los extractos acuosos,
metanólicos y etanólicos de granada Pu-
nica granatum, pelitre Chrysanthemum
cinerariaefolium y pimienta de Sichuan
Zanthoxylum schinifolium han mejorado la
resistencia a enfermedades ocasionadas por
el infusorio Uronema marinum que afecta
a la platija Paralichthys olivaceus ; mientras
que, la consuelda Prunella vulgaris en dosis
de 0.1 % y 1.0 % mejora la inhibición de U.
marinum en la misma especie de platija
(Harikrishnan et al., 2011).

Extractos vegetales antiparasita-
rios
Otro de los problemas que se presentan en
la producción acúıcola son los parásitos
monogéneos y nematodos, los cuales pueden
infestar la piel, branquias, intestinos y ojos.
En la actualidad no existe algún método
eficaz para prevenir las infecciones por estos
parásitos, sin embargo, los tratamientos
más utilizados son baños terapéuticos
(Reverte et al., 2014). Por este motivo, se
han realizado diversos estudios para evaluar
la actividad antiparasitaria de extractos de
plantas con el fin de tratar las enfermedades
causadas por dichos parásitos (Cuadro 2),
como el extracto de ajenjo dulce contra
monogéneos que afectan al pez sampa
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y en peces dorados contra Dactylogyrus
intermedius (Zong-Fan et al., 2011; Ji et al.,
2012; Ai-Gou et al., 2013), el aceite esencial
de albahaca en tambaqui se ha utilizado
como antihelmı́ntico y anestésico (de Lima
Boijink et al., 2016), ejemplares de la tilapia
del Nilo parasitada con monogéneos fue
expuestos a baños terapéuticos con aceite
esencial de romero picante y menta para
el control de estos parasitos(de Oliveira
Hashimoto et al., 2016).

Extractos vegetales como estimu-
lantes del crecimiento
Con el fin de intensificar la producción
acúıcola, se han estudiado algunos extractos
de plantas como estimulantes del creci-
miento e incluso de tipo inmunológico para
acelerar el incremento de peso, mejorar la
resistencia a enfermedades, la digestibilidad
y absorción de nutrientes (Harikrishnan
et al., 2011; Talpur et al., 2012). En este
sentido, los extractos de naranja, ajo, or-
tiga, chaya, orégano, katuk, han mostrado
una respuesta positiva en el crecimiento de
peces comerciales como la tilapia, mero,
trucha arco iris, lubina y bagre de canal, en
todos los casos, los resultados indicaron que
las dietas adicionadas con dichos extractos
aumentaron la eficiencia alimenticia y por
consiguiente su peso (Cuadro 3) (Zheng
et al., 2009; Talpur e Ikhwanuddin, 2012;
Talpur, 2014; Acar et al., 2015).

Extractos vegetales como anestésicos
y antiestresantes
El uso de extractos vegetales ha ido ad-
quiriendo gran importancia debido a los
beneficios en el transporte y manejo de los
peces, disminuyendo los niveles de estrés,
lesiones, enfermedades o muerte (Mart́ınez
et al., 2015). Por ejemplo, el aceite esencial
de orégano Lippia alba redujo los niveles
plasmáticos de cortisol ocasionado por el

manejo del bagre plata Rhamdia quelen, en
dosis de 100 y 500 mg L-1 puede inducir
a alguna fase de anestesia (Azambuja et
al., 2011). El aceite esencial de cedrón
Aloysia triphylla y Lippia alba tuvieron
un efecto anestésico en dosis de 30 µL L-1
en camarones de la especie Litopenaeus
vannamei, además de mostrar una respues-
ta antioxidante. Por otro lado, el aceite
esencial de Ocimum gratissimum es un
efectivo anestésico en el bagre de plata (R.
quelen) en concentraciones superiores a
30 mg L-1 sin mostrar algún efecto tóxico
(Silva et al., 2012). En el caso especies de
menor talla, como es el caso del charal
Chirostoma jordani, el aceite de clavo de
olor en dosis de 5 y 13 µL/L induce la
anestesia en fases profundas (Vázquez et
al., 2013).
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rá
ız

d
e

p
eu

ce
d

an
u

m

B
u
p
le
u
ru
m

ch
in
en

si
s

P
eu
ce
d
a
n
i

3,
5

y
6,

9,
6,

0
y

8,
4,

7,
4

y
11

,2
m

g
/

L

18
9,

2
y

24
0,

4
m

g
/

L

-

m
et

a
n

o
l,

cl
o
ro

fo
rm

o
,

a
ce

ta
to

d
e

et
il

o

ca
rṕ
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Conclusiones
Los extractos vegetales en la acuicultura,
recientemente mostrado respuestas favora-
bles contra especies patógenas y parásitas
causantes de enfermedades, de igual forma
han mejorado el rendimiento productivo
mediante la estimulación del crecimiento,
reducción de mortalidad en el manejo con
la aplicación de estos como antiestresantes
y anestésicos. La administración de estos
extractos es variable y depende del uso que
se le designe, pero por lo general se realiza
por v́ıa oral, siendo una de las formas
más prácticas y efectivas. Las fracciones
vegetales en forma de extractos representan
una alternativa viable en la acuacultura
sobre todo en aquellas cuya producción
está destinada al consumo humano, ya
que no son tóxicos, ni se acumulan en
la carne, además de ser económicos y
seguros para el ambiente en comparación
con los antibióticos que generan resis-
tencia bacteriana; sin embargo, se debe
hacer un uso racional y seguro evaluando
las dosis óptimas para cada especie objetivo.
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Resumen
A lo largo de la historia de la humanidad
han surgido diferentes formas de organiza-
ción entre la sociedad, ya que es bien sabido
que los seres humanos somos seres sociales
por naturaleza y que tenemos tendencia
a trabajar en equipo con el propósito de
alcanzar objetivos particulares. El tema
abordado en el presente ensayo tiene que ver
con las formas de organización empresarial
moderna, partiendo desde la evolución del
concepto de organización en śı mismo, y aśı
analizar las distintas teoŕıas de la adminis-
tración que han surgido históricamente, aśı
como sus principios y las implicaciones que
ha tenido el sistema económico capitalista
en el origen de cada una de ellas, y éstas,
a su vez, en las formas de producción y
organización de las empresas modernas, es
decir, de las que utilizan tecnoloǵıas para
llevar a cabo sus actividades.

Abstract
Throughout the history of mankind, diffe-
rent forms of organization have emerged
among society, since it is well known that
human beings are social beings by nature
and that we tend to work as a team with
the purpose of achieving particular objecti-
ves. The topic addressed in this paper has
to do with the forms of modern business
organization, based on the evolution of the
concept of organization itself, and thus
analyze the different management theories
that have historically emerged, as well as
its principles and implications that the
capitalist economic system has had on the
origin of each of them, and these in the
forms of production and organization of
modern companies, that is, those that use
technologies to carry out their activities.

Introducción
Desde la concepción de la economı́a mundial
como disciplina se han presentado distintos
modelos socioeconómicos, basados en la
producción industrial, mismos que han sido
producto de la interacción de múltiples
ciencias y disciplinas, relacionadas con el
comportamiento de la sociedad, como las
ingenieŕıas, la administración, la economı́a,
la psicoloǵıa, la socioloǵıa, la antropoloǵıa,
entre otras.

El objetivo propuesto es describir la
evolución del concepto de Organización
y como se reflejan sus modificaciones
históricas en la conformación de las dis-
tintas ĺıneas generadas para el desarrollo
de la Teoŕıa Organizacional, que gira en
torno a las organizaciones modernas. Es
decir, organizaciones que incorporan a sus
procesos de producción diferentes tipos de
tecnoloǵıa bajo la adopción de la eficiencia
y la eficacia como concepto.

El presente trabajo se estructura de la
siguiente manera: en el primer apartado
se describe la evolución del concepto de
organización en la modernidad desde la
Revolución Industrial (Siglo XVIII) hasta
la actualidad; prosigue una breve descrip-
ción y análisis de las diferentes teoŕıas
de la administración que han surgido a
lo largo del tiempo y sus implicaciones;
finalmente se presentan algunas reflexiones
concluyentes.

Evolución del concepto de
organización a lo largo del
tiempo
Es pertinente mencionar que los seres
humanos son seres sociales por naturaleza,
desde el comienzo de la humanidad, éstos
se organizaron en pequeños grupos o co-
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munidades para llevar a cabo actividades
necesarias a su subsistencia, lo que se
tradujo en la constitución diferentes grupos
(organizaciones) en el transcurso de su
vida y en los diferentes ámbitos de sus
actividades cotidianas, que precedieron a la
creación de instituciones sociales por ejem-
plo: la familia, la religión que profesan, la
educación, los grupos de afinidad poĺıtica,
y por supuesto, los de trabajo.

Para que sea posible analizar a las or-
ganizaciones como fenómenos sociales es
importante tomar en cuenta las contribu-
ciones de diferentes autores en los distintos
momentos del desarrollo social tanto para
su concepción y conceptualización, como
para su estudio, comenzando desde los
más clásicos hasta la actualidad. Sin duda,
destacan las aportaciones de Max Weber
(1970) o Chester Bernard (1938) o para un
recorrido general del tema no debe faltar
Hall (1996) quien retoma algunas defini-
ciones clásicas de organización, de Weber,
Bernard, y otras más contemporáneas como
las de Etzioni y Scott. Hall se auxilia de
estos autores para proporcionar una defi-
nición moderna de organización, tomando
elementos de las definiciones propuestas
por los autores mencionados y agregando
otros que la complementan.

En su momento Weber (1947) distin-
gue al “grupo corporativo” de otras formas
de organización social, cuando define que
es: “Una relación social que es cerrada o
limita por medio de reglas la admisión de
extraños... en la medida que su ordenamien-
to está reforzado por la acción de individuos
espećıficos cuya función normal es esa. de
un jefe o “cabeza” y, generalmente, también
de un grupo administrativo” (págs. 145-46).

Si bien es cierto que dentro de los grupos

corporativos los individuos interactúan
socialmente, la diferencia con cualquier
otro tipo de organizaciones, tales como la
familia, radica en que dichas relaciones
no se dan de forma aleatoria, sino que
están limitadas y condicionadas tanto por
la descripción del puesto de trabajo que
desempeña cada individuo miembro del
corporativo, y por las funciones que están
ligadas a él, por ejemplo: el orden impuesto
por personal espećıfico (jefes) en forma de
reglas para garantizar que las funciones
atribuidas a cada individuo (división del
trabajo) se ejecuten de manera correcta
(Hall, 1996).

Chester Barnard quien, a pesar de es-
tar de acuerdo con la definición planteada
por Weber, introduce un factor importante:
la coordinación, enfatizando en la cuestión
de que para que los miembros de una
organización corporativa lleven a cabo sus
funciones de la mejor manera posible es
necesario que se coordinen los esfuerzos de
cada uno de ellos, ya que, para el correcto
funcionamiento de una organización deter-
minada, es fundamental que exista entre
sus miembros comunicación, voluntad para
cooperar y una meta común por alcanzar.

. . . el servicio social de la empresa
no puede intentar cumplir con su
función si no es inscribiéndola en
una acción de conjunto llevada a
cabo por todos dentro de la empre-
sa. Aislando, no puede hacer nada;
a lo sumo, puede aportar una ayu-
da parcial a algunos problemas in-
dividuales. (Bernard, 1967. P. 20)

Chester Barnard, a diferencia de Weber
toma como centro de la organización a
los individuos más que al funcionamiento
del sistema organizacional en śı mismo.
La aportación de Barnard es importante,
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ya que reconoce la importancia de los
individuos como componentes vitales de
las organizaciones, espećıficamente de las
de tipo corporativo que dependen de su
cooperación para el alcance de sus metas y
objetivos.

Para complementar el presente análi-
sis, es conveniente mencionar también
las aportaciones de un par de autores
contemporáneos para la construcción de
la definición moderna de organización,
mismas que fueron rescatadas por Hall
(1996), y tales autores son Etzioni y Scott.
Por su parte, Etzioni introduce y coloca
en la definición de organización, el énfasis
en metas espećıficas, lo que quiere decir
que para este autor las organizaciones
se definen como agrupamientos humanos
formados deliberadamente con el objeti-
vo de alcanzar metas espećıficas. Scott
se encarga de redondear esta definición
con algunos otros elementos, al señalar
la necesidad de establecer fronteras fijas
(el individuo es parte de la organización
aun estando f́ısicamente fuera de ella),
niveles de autoridad, orden normativo y
un sistema de incentivos diseñado para
alentar la cooperación de los individuos
que conforman la organización en pro del
alcance de las metas organizacionales (Hall,
1996).

En tanto Richard Hall igual propone
su propia definición de orgaización

Una organización es una colectivi-
dad con una frontera relativamen-
te identificable, un orden normati-
vo, niveles de autoridad, sistemas
de comunicaciones y sistemas de
coordinación de membreśıas; esta
colectividad existe de manera con-
tinua en un ambiente y se involu-

cra con actividades que se relacio-
nan por lo general con un conjun-
to de metas; las actividades tienen
resultados para los miembros de la
organización, la organización mis-
ma y la sociedad (Hall, 1996).

Actualmente, en esta definición, se reconoce
que las organizaciones existen de manera
continua en un contexto espećıfico en tiem-
po y espacio, lo que quiere decir que operan
en un contexto dinámico y que las metas
que se persiguen deben tener resultados
tanto para la misma organización como
para sus miembros y la sociedad en general.
La triada de las organizaciones modernas
es la siguiente: orden (procesos), control
(estructuras jerárquicas) y estrategias y
metas (Clegg, Kornenberg & Pitsis (2008).

Fuente: Miguel Ángel Garćıa Licona

Las teoŕıas de la administración
y sus implicaciones

Este apartado se enfoca en las diferen-
tes teoŕıas administrativas de mayor
aceptación que han surgido y condicionado
fuertemente el devenir de las organizaciones
modernas. El advenimiento de la Revolu-
ción Industrial con la implementación de
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las máquinas para automatizar y hacer
eficientes los procesos de producción, requi-
rió de la existencia de una fuerte relación
entre las organizaciones y la disciplina de
la administración, misma que consiste en
modelos de dirección que pueden (o no)
llevar a la organización al éxito, y que
para ello se auxilia del conocimiento de
herramientas, del entorno y del mercado.

La administración como disciplina, al
igual que el concepto de organización,
ha experimentado cambios importantes
que responden a los diferentes modelos
socioeconómicos que han emergido de las
distintas formas en que las comunidades
humanas se organizan para producir. Lo
que significa que se ha pasado por diversas
etapas, mejor conocidas como “teoŕıas
de la organización” que han implicado
la introducción de formas diferenciadas
de modelos organizacionales en términos
de procesos de producción determinados
por su: manejo del personal, estructuras
jerárquicas, condiciones tecnológicas, etc.
Aqúı se mencionarán las más importantes,
es decir, las que tuvieron más impacto
y que han surgido y propuesto mejores
alternativas capaces de alcanzar una mayor
adaptación a un tipo de organización del
mercado y de un entorno histórico determi-
nado.

Las organizaciones modernas nacen después
de la Revolución Industrial, al tecnificar
sus procesos de producción, desde entonces
ligadas indefectiblemente a distintos mode-
los socioeconómicos que se sustentan en la
producción de tipo industrial cada vez más
desarrollada.

El primero de estos modelos de pro-
ducción está ligado a la escuela de la
Administración Cient́ıfica, misma que

surge justo después de la incorporación de
las máquinas a los procesos productivos
durante la Revolución Industrial y que se
deriva de la preocupación por maximizar
la producción minimizando el esfuerzo
humano. El máximo exponente de esta
teoŕıa es Frederick Taylor, cuya obra
principal “Principios de la administración
cient́ıfica”, la escribió en los inicios del siglo
XX. Cabe mencionar que fue en Estados
Unidos en donde se concentró el desarro-
llo histórico de la administración y del
estudio de las organizaciones, esto debido
a las caracteŕısticas económicas, sociales,
poĺıticas y geográficas de dicha nación. El
taylorismo y sus principios mecanicistas
tend́ıan a convertir a los obreros en una
extensión de las máquinas aumentando
el grado de intensidad en las rutinas de
trabajo de los empleados (Barba, 2010). En
la peĺıcula “Tiempos modernos” Charles
Chaplin muestra magistralmente y cŕıtica
esta forma de explotación.

Taylor (1969) propuso en su obra cua-
tro principios básicos: 1) selección cient́ıfica
de los trabajadores, 2) análisis cient́ıfico del
trabajo, 3) cooperación estrecha entre los
planificadores del trabajo y 4) igualdad de
responsabilidad entre administración y tra-
bajadores (Barba, 2010). Pero más allá de
estos cuatro principios, cabe destacar que
el propósito principal de esta corriente fue
la dominación del capital sobre el trabajo,
mediante contratos que impońıan sanciones
a los trabajadores por incumplimiento de
sus funciones espećıficas en ellos estableci-
da. Se puede entonces definir al taylorismo
como “la aceleración de la cadencia de
ciclos de movimientos en los puestos de
trabajo y la disminución del tiempo muerto
de la jornada de trabajo (introducción del
cronómetro), mediante principios generales
de organización del trabajo, disminución de
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autonomı́a de los trabajadores y vigilancia
y control permanente en la ejecución de la
norma de rendimiento” (Barba, 2010).

Después del Taylorismo surge el Fordismo,
que se enfoca en la cadena de producción
automatizada para la producción en serie
de productos dirigidos a las masas, a partir
de los años veinte. El Fordismo desarrolla
la mecanización del trabajo, que tuvo como
consecuencias principales la separación del
trabajo intelectual del manual, confrontan-
do a la tecnoloǵıa con los recursos humanos,
complementando al taylorismo entonces con
un par de principios como la integración
de los distintos segmentos del proceso de
trabajo mediante un sistema de gúıas y
medios de mantenimiento que sirvan para
desplazar materias primas hacia las máqui-
nas que se encargarán de transformarlas
(cadena de producción semiautomática) y
la asignación de los obreros a puestos de
trabajo con responsabilidades determina-
das por la configuración de las máquinas,
perdiendo el control sobre el ritmo de tra-
bajo y capacidad creativa sobre el producto.

Los métodos propuestos por Taylor y
que fueron posteriormente enriquecidos
por Ford eran rutinarios y basados en
la enajenación de habilidades y conoci-
miento de los trabajadores, por lo tanto
tuvieron repercusiones negativas en el
comportamiento de los obreros dentro de la
organización, mismas que se manifestaron
en forma de ausentismo, accidentes de tra-
bajo, enfermedades nerviosas, defectos en la
producción, entre otras, y que se traducen
como mecanismos de resistencia por parte
de la fuerza trabajadora ante las formas
organizativas impuestas por el capital
(Barba, 2010). Aunado a esta perspectiva
clásica de la administración, es importante
mencionar que el modelo burocrático de

Weber (estructuras jerárquicas ŕıgidas) se
hab́ıa instaurado como un modelo dentro
de las organizaciones de todo tipo para el
logro de la eficiencia (Maŕın-Idárraga &
Cuartas Maŕın, 2014).

Habiendo definido brevemente el
taylorismo-fordismo, nos centraremos
ahora en los aportes de Henri Fayol al
campo de la administración. Henri Fayol
es considerado el padre de la teoŕıa admi-
nistrativa moderna y fue quien advirtió la
necesidad de crear un conjunto de principios
y enseñanzas administrativas. En palabras
de Espinoza (2009), Fayol sosteńıa que
cualquier teoŕıa válida de la administración
no puede limitarse solamente a los nego-
cios, sino que debe ser aplicable a todas las
formas de esfuerzo humano. Fayol propone
que una buena gestión gerencial debe
seguir una serie de patrones que pueden ser
identificados y analizados definiendo cinco
elementos básicos: planificación (examinar
el futuro y elaborar un plan de acción);
organización (construir una estructura
material y humana para la consecución
de los fines); coordinación (mantenimiento
de la actividad entre el personal de la
organización por medio de motivación y
est́ımulos); y control (constatar que todo
haya sido efectuado de acuerdo con el plan
establecido).

Mientras Fayol escribe “Principios Ge-
nerales de la Administración”, sin los cuales
la función administrativa no tendŕıa gúıa.
Este autor fue cauteloso en la utilización
de términos tales como reglas o normas,
prefiriendo utilizar la palabra principios,
ya que consideraba que no hay espacio
para la rigidez en materia administrativa,
ya que los individuos y las organizaciones
son diversos y cambiantes y por lo tanto
consideró que todo principio debe ser fle-
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xible para que pueda adaptarse a distintas
situaciones y necesidades. Los principios
propuestos son los siguientes: división de
trabajo, autoridad, disciplina, unidad de
mando, unidad de dirección, subordinación
del bien individual al bien común, remu-
neración, centralización, jerarqúıa, orden,
equidad, estabilidad del personal, iniciativa
y esṕıritu de grupo (Espinoza, 2009).

A diferencia de Taylor y Ford, que consi-
deraban que la actividad administrativa
estaba puramente destinada al sector indus-
trial, Fayol planteó que la administración
es una actividad que debe estar presente en
todas las organizaciones, sin importar si se
trata de una empresa industrial, el gobierno
o el ejército. Aunado a esto destacó que
todas las organizaciones requieren de un
cierto grado de planificación, organización,
dirección, coordinación y control y que de-
beŕıa enseñarse en escuelas y universidades,
con el propósito de beneficiar a los páıses
(Espinoza, 2009).

Un poco más tarde y debido a las re-
percusiones negativas ya mencionadas que
tuvo el modelo taylorista-fordista en los
recursos humanos de la organización, al
considerarlos como simples piezas intercam-
biables en el proceso de producción, surge
la teoŕıa de las relaciones humanas, cuyo
máximo exponente fue Elton Mayo, quien
por medio de la realización de una serie de
estudios en Hawthorne comprobó que los
trabajadores de una organización tienen un
mejor desempeño en la realización de sus
actividades en la medida en que se sienten
parte de ella. A partir de aqúı se empieza
a tomar en cuenta el papel del individuo
como elemento fundamental para el fun-
cionamiento óptimo de las organizaciones
y es entonces donde la disciplina de la
administración empieza a integrar a otras

ciencias sociales como la psicoloǵıa y la
socioloǵıa. En esta etapa puede verse cla-
ramente cómo la visión humanista supera
a la visión mecanicista introducida por el
taylorismo-fordismo, reconociendo que sin
individuos una organización simplemente
no podŕıa existir, por tanto, sus integrantes
no deben considerarse simplemente piezas
intercambiables en el proceso de produc-
ción.

Años más tarde surge otra teoŕıa cen-
trada en los individuos miembros de la
organización, la llamada teoŕıa del com-
portamiento (decisiones) propuesta por
Herbert Simon y que enfatiza la facultad
que tienen los empleados de una empresa
para tomar decisiones con base en una ra-
cionalidad limitada, a la que él define como
la incapacidad de los recursos humanos
tanto para conocer toda la información
necesaria para tomar decisiones como para
la realización de todo tipo de actividades,
ya que se trata de seres humanos que no
poseen todos los tipos de conocimiento, sino
sólo algunos y que, por lo tanto, tienen que
lidiar con la incertidumbre al llevar a cabo
estas actividades dentro de la organización
(Maŕın-Idárraga & Cuartas Maŕın, 2014).

Un punto crucial aqúı y que es impor-
tante poner sobre la mesa es que las teoŕıas
ya descritas tienen algo en común y esto
es el considerar a las organizaciones como
entes cerrados, es decir, sin tomar en cuenta
al medio ambiente en el que operan y la
influencia que tiene sobre ellas. El conside-
rar a la organización como un ente cerrado
implica también la fuerte creencia de que
un solo tipo de estructura y de modelo orga-
nizacional puede operar de manera exitosa
en cualquier organización y la conducirá al
éxito. Teóricos clásicos de la organización
como Weber y Taylor llegaron a considerar
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sus propias teoŕıas como universalistas;
Weber, dio a entender que las estructuras
burocráticas eran apropiadas en cualquier
entorno organizacional; mientras que Tay-
lor consideró sus principios de gestión
cient́ıfica como universalmente aplicables
para buscar siempre “la mejor manera de
hacer las cosas”. Los ataques contra dichas
teoŕıas universalistas comenzaron en los
años treinta y cuarenta, intensificándose
en los años cincuenta. A finales de los
años cincuenta y sesenta, aparecieron
modelos organizacionales que śı consideran
al entorno para la toma de decisiones
sobre los tipos de tecnoloǵıa, estructura y
procesos adecuados para una organización
determinada (Miles, Snow, & Pfeffer, 1974).

Años más tarde, a finales de los años
sesenta y principios de los setenta, en un
contexto histórico de luchas sociales debido
a la inconformidad de los trabajadores al
sentirse sometidos, surge la escuela de la
contingencia en oposición a todas las es-
cuelas de la administración anteriores, esta
escuela tiene como su máximo exponente
a Woodward y sus principios esenciales
se encuentran el considerar a las organi-
zaciones como entes abiertos en constante
interacción con un contexto dinámico y
la consideración de factores tales como
la tecnoloǵıa, la estructura y los tipos de
procesos organizacionales para la toma de
decisiones, lo que quiere decir que todo
depende del tipo de organización, depende
de sus caracteŕısticas particulares y, por
supuesto, del contexto en el que opera
para la mejor selección de una estrategia
particular rumbo a un proceso de mejora
continua. Es importante mencionar que la
teoŕıa de la contingencia es la precursora
de los modelos organizacionales, que se
definen como cuerpos de ideas (técnicas
sustentadas en ideas/supuestos para alcan-

zar metas/objetivos) en busca de elevar
la eficiencia económica mediante técnicas
(Maŕın-Idárraga & Cuartas Maŕın, 2014).

Reflexiones finales
A través del presente ensayo acerca de la
evolución del concepto de organización y
de las teoŕıas organizacionales a lo largo
del tiempo, podemos concluir que han
co-evolucionado a la par de la sociedad.
Hay dos puntos cronológicos, que marcaron
un antes y un después para las teoŕıas
organizacionales y, por lo tanto, para la
concepción de lo que es una organización
desde la perspectiva de la modernidad.
El primero de ellos fue la Revolución
Industrial, ya que con la introducción de la
máquina para hacer eficientes los procesos
productivos de las fábricas cambiaron
también las formas de conducir y controlar
las operaciones dentro de una organización
y es a partir de ah́ı donde se empieza a
dar mayor importancia a la administración
como disciplina, complementándose con la
ingenieŕıa mecánica para lograr sus fines.
La primera escuela de la administración que
surge es la de la administración cient́ıfica
con los aportes de Taylor y, posteriormente,
de Henry Ford para complementarla, im-
plementando la producción en serie; ambas
teoŕıas conjuntas (taylorismo-fordismo) to-
maban al trabajador como una simple pieza
intercambiable en el proceso de producción.
Posterior a estas teoŕıas surgieron otras que
ya reconoćıan al individuo como elemento
fundamental de las organizaciones, por
ejemplo, la teoŕıa de las relaciones humanas
de Elton Mayo y la del comportamiento
(decisiones) de Herbert Simon. Dichas
teoŕıas teńıan en común con las anteriores
el considerar la estructura burocrática
como funcional para cualquier tipo de orga-
nización y el considerar a las organizaciones
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como entes cerrados, sin tomar en cuenta
el entorno organizacional y sus efectos en
ellas. El segundo punto importante en el
tiempo fue justo después de la aparición
de estas teoŕıas llamadas “universalistas”
por considerarse aplicables a cualquier tipo
de organización, debido a que aparece un
nuevo enfoque organizacional en el que se
reconoce al medio ambiente como factor
importante para decidir el tipo de estruc-
tura a implementar en una organización
(burocrática o adhocrática) en función
a la tecnoloǵıa, al giro de la misma y a
otros múltiples factores relacionados con el
entorno en el que operan las organizaciones.
Por mencionar un ejemplo, una empresa
manufacturera y una de base tecnológica
al diferir en el tipo de tecnoloǵıas imple-
mentadas en sus procesos productivos,
necesitan evidentemente diferentes tipos
de estructuras y modelos organizacionales;
la empresa manufacturera tal vez necesite
una estructura más ŕıgida con el fin de
controlar al trabajador y maximizar la pro-
ducción y la empresa de base tecnológica
una más laxa que otorgue más autonomı́a
a los empleados para que desarrollen su
creatividad y puedan implementarla en
los dispositivos que se diseñan y fabrican.
En otras palabras, no hay una estructura
jerárquica ni un modelo organizacional que
pueda implementarse con éxito en cualquier
organización y llevarla al éxito, sino que
todo depende de las caracteŕısticas de la
propia empresa y del contexto en el que se
desenvuelve.

Finalmente, el que hayan aparecido di-
ferentes teoŕıas de la organización a lo
largo del tiempo, no significa que una
nueva corriente haya desplazado a la
anterior, sino que estas teoŕıas co-existen
y se elige el ponerlas en práctica o no,
con base en las caracteŕısticas particulares

de las organizaciones. De acuerdo con
esto, según Heydebrand (1989) las nuevas
formas organizacionales tienden a surgir
como respuesta a cambios en el desarrollo
socioeconómico, mientras que las formas
existentes tal vez cambien al adaptarse al
nuevo ambiente socioeconómico o quizá
desaparezcan mientras se crean y seleccio-
nan nuevas formas (Heydebrand, 1989).
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Abstract
The family Cactaceae comprises leafless
plants with fleshy stems of different shapes
and sizes on which are borne clusters of
spines. This family includes approximately
130 genera with 1850 known species of
the order Caryophyllales, the classifica-
tion of the cactus family recognizes four
subfamilies of which Pereskiae is basal
within the Cactaceae and it is considered
close to the ancestral species from which
all cacti evolved. In this article, we will
review how leafy plants evolved into the
leafless succulent cactus. The first cacti
are thought to have been slightly succulent
like shrubs or small trees whose leaves
performed photosynthesis and probably
lived in tropical areas that experienced
periodic drought. Besides, the first cacti
already exhibited water use patterns that
are similar to the leafless, stem-succulent
cacti.

Key Words
Cactaceae, Pereskiae, leaf, first cactus.
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Cactaceae, Pereskiae, hoja, primer cactus.

Introducción
Las plantas son organismos fascinantes y
muy importantes en su papel de producto-
res primarios. Lo primero que distinguimos
en una planta es la presencia de hojas,
apéndices que sobresalen de un tallo y pue-
den ser de formas muy variadas. Pero ¿has
pensado en plantas sin hojas? Seguramente
śı, los cactus son una tipo de plantas que
comúnmente no poseen hojas laminares
capaces de llevar a cabo la fotośıntesis, sino
que las hojas se convirtieron en espinas
especializadas. Existe una hipótesis que
indica que los primeros cactus śı teńıan

hojas y posteriormente muchos cambiaron
a una arquitectura sin ellas, tal como los
conocemos actualmente.

Caracteŕısticas de los cac-
tus
Los cactus se caracterizan por tener tallos
suculentos, hojas reducidas o modificadas,
a menudo reemplazadas por espinas o pelos
que conducen a una estructura carnosa
central y afelpada conocida como areola
(Fig. 1) (Anderson, 2001).

Los cactus son un ejemplo de evolu-
ción adaptativa en las plantas, ya que
muchos de ellos tienen la habilidad de
sobrevivir largos periodos de seqúıa. Esta
caracteŕıstica les permitió habitar de forma
extensa los ecosistemas áridos y semiáridos
de América. Las adaptaciones anatómicas
y fisiológicas de los cactus incluyen: ráıces
superficiales para la rápida absorción del
agua, células mucilaginosas en sus tallos
que sirven para el almacén de agua y la
apertura de estomas (estructuras que con-
trolan la entrada del aire hacia la planta y,
por lo tanto, controlan la fotośıntesis) en la
noche para evitar la desecación (Anderson,
2001).

Una de las adaptaciones más sorpren-
dentes de los cactus a los ambientes secos es
la eliminación de hojas. En otras plantas,
las hojas son estructuras temporales con
una amplia superficie que permite perder
el exceso del agua, pero en los cactus el no
tener hojas constituye una ventaja para
almacenarla.
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Fig. 1. Caracteŕısticas únicas de los cactus
que permiten diferenciarlos de otras plantas

Clasificación de los cactus
Los cactus pertenecen a la familia Cacta-
ceae, del orden de los Caryophyllales y se
han descrito aproximadamente 1850 espe-
cies distribuidas en 130 géneros (Nyffeler
and Eggli, 2010). Los cactus se encuentran
únicamente en el continente americano
(a excepción de Rhipsalis baccifera que
es de origen africano) y se distribuyen de
Canadá a Argentina, sin embargo la mayor
diversidad y endemismo se encuentra en
México (Basu et al., 2014).

La familia Cactaceae se clasifica en cuatro
subfamilias: Pereskioideae (que śı tienen
hojas), Opuntioideae (a la que pertenecen
el nopal), Maihuenioideae (restringida a
Argentina y Chile) y Cactoideae (que posee
la mayor riqueza de especies) (Hunt et al.,
2006).

La distribución de los cactus abarca
diversos tipos de hábitats desde zonas
desérticas o semidesérticas hasta bosques
húmedos tropicales, a pesar de esto, la
mayoŕıa de los géneros se han descrito en
zonas áridas (Anderson, 2001).

Origen de los cactus
Para determinar el origen de los organismos

nos apoyamos en el registro fósil, sin em-
bargo, no existen registros fósiles de cactus
(Anderson, 2001). Por tanto, los investiga-
dores se apoyan en la biogeograf́ıa, la cual
provee una remarcable información sobre
el lugar donde los cactus se originaron, aśı
como sus posibles ancestros.

Los cactus son plantas del Nuevo Mundo,
ya que la familia Cactácea surgió al final
del periodo Cretácico hace 65 millones de
años (ma) cuando África y Sudamérica
se encontraban suficientemente separados
para prevenir la dispersión de organismos
entre ambos continentes (Anderson, 2001)
(Fig. 2). No obstante, los estudios molecu-
lares más recientes sugieren un origen más
temprano de los cactus, hace aproximada-
mente 35-30 ma durante el periodo Eoceno
tard́ıo o el Oligoceno temprano (Arakaki et
al., 2011).

Fig. 2. Los cactus se originaron después de
que Godwana se separara en Africa y Su-
damérica, lo que explica la restricción de los
cactus únicamente en el continente Ameri-
cano

Sudamérica, especialmente, fue muy di-
ferente hace 100 ma, la cordillera de los
Andes no se hab́ıa elevado y muchas
regiones que en la actualidad son desiertos,
anteriormente eran zonas húmedas, cálidas
y ocasionalmente secas. Justamente en este
hábitat de Sudamérica surgió la subfamilia
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Pereskioideae, la cual incluye los cactus
con la morfoloǵıa más aceptada de como
lucia el primer cactus, como veremos más
adelante (Anderson, 2001).

Posteriormente, hace 65 ma los Andes
empezaron a elevarse, cambiando la topo-
graf́ıa y el clima de Sudamérica y formando
desiertos, primero en Bolivia y el Sur de
Brazil y posteriormente en zonas de Chile
y Argentina (Anderson, 2001). Esto proba-
blemente incrementó la tasa de especiación
de los cactus.

El movimiento de placas tectónicas
que originaron México, el Caribe y parte
de América central tomó su configuración
actual hace 5 millones de años. Desde
entonces, la migración de los cactus hacia el
norte fue muy rápido, principalmente de es-
pecies de Opuntia hacia EU y Canadá. Por
tanto, la actual diversidad de los cactus su-
cedió hace 10-5 millones (Araki et al., 2011).

Bosquejo de la evolución de
los cactus
Para entender el origen de los seres vivos,
incluidos los cactus, se utilizan estudios de
reconstrucción filogénica lo que permite dar
una hipótesis sobre la historia evolutiva de
un grupo de organismos (Gorelick, 2008).
De esta forma, los grupos de organismos
con caracteŕısticas comunes que resultan
ser basales, se dice que reflejan una historia
evolutiva temprana, ya que sufrieron menos
cambios a lo largo de la evolución.

En 2005, usando datos moleculares, se
encontró que los cactus más basales o
ancestrales son los pertenecientes a la
subfamilia Pereskioideae que incluye a los
géneros Pereskia y Leuenbergeria (Edwards
et al., 2005; Lodé, 2013) (Fig. 3).

Las especies del género Leuenbergeria
se distribuyen principalmente alrededor
del Golfo de México y el Mar Caribe y
se caracterizan por desarrollar corteza de
forma temprana (tallos no suculentos), sin
estomas en su tallo y comúnmente tienen
un hábito arbóreo (son arbustos y árboles)
con hojas laminares (Edwards et al., 2005;
Lodé, 2013).

Las especies del género Pereskia, por
otra parte, se distribuyen al sur de la
Cuenca de la Amazonia y sus miembros se
describen por tener hojas, tienen un retraso
en el desarrollo de la corteza, además
de poseer estomas en su tallo, lo que lo
convierte como el principal órgano para la
fotośıntesis. Generalmente son arbustos o
enredaderas (Edwards et al., 2005; Lodé,
2013).

Fig. 3. Representación gráfica y resumida
de la filogenia de la familia Cactaceae donde
se muestra que los géneros de la subfamilia
Pereskioideae: Pereskia y Leuenbergeria tie-
ne una posición basal o ancestral, mientras
las subfamilias Opuntioideae, Maihueniae y
Cactoideae son más recientes.
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Utilizando la ecoloǵıa y morfoloǵıa de los
integrantes de la subfamilia Pereskioideae
se descubrió que este tipo de plantas usa
patrones de uso de agua que son similares
a los cactus que no tienen hojas y poseen
un tallo suculento, es decir almacenan agua
y los estomas regulan su pérdida. Con
esto, los investigadores concluyeron que
los miembros de Pereskioideae f́ısicamente
no parecen un cactus, pero se comportan
como uno. Esto quiere decir que, estas
caracteŕısticas de uso de agua eran comunes
en la familia cactácea antes de la evolución
a un tallo suculento y la perdida de ho-
jas funcionales (Edward y Donoghue, 2006).

Aunque los miembros de la subfamilia
Pereskioideae son similares a otros árboles
y arbustos, empezaron a evolucionar en
estrategias para almacenar agua, aunque
habitaran en bosques tropicales secos, que
no estaban sujetos a estrés por seqúıa.
Se piensa que esta adaptación marcó el
inicio de un cambio evolutivo para usar los
tallos como órganos fotosintéticos con la
presencia de estomas (Edward y Donoghue,
2006; Lodé).

De esta forma, se cree que el primer
cactus fue un tipo de arbusto o árbol pe-
queño ligeramente suculento, con hojas que
aún llevaban a cabo la fotośıntesis. Además,
vivió en un ambiente tropical, subhúmedo
o semiárido y exhibió la estrategia del uso
del agua como responder rápidamente a
periodos de lluvia, mantener una tasa de
transpiración baja, controlando la apertura
de los estomas. También, probablemente los
primeros ancestros de los cactus cambiaron
de un mecanismo C3 (donde el dióxido
de carbono es usado continuamente en la
fotośıntesis) a un mecanismo CAM (cuando
los estomas están cerrados y el dióxido
de carbono producido por la respiración

es almacenado para usarlo después en la
fotośıntesis).

Posteriormente, los cactus mostraron
un incremento en la formación de tallos
suculentos y fotosintéticos, acompañado
por la pérdida de hojas. Las otras subfami-
lias de la familia cactaceae: Opuntioideae,
cactoideae y maihueniae exhiben una
mayor acumulación de agua en hojas (hay
hojas presentes en algunas Opuntioideae y
maihuenia), tallos y tejidos de ráız, lo que
indica un cambio hacia el incremento de la
suculencia (Edward y Donoghue, 2006).

En resumen, posiblemente el primer
cactus evolucionó de una planta leñosa
y con hojas a una suculenta y sin hojas.
El desarrollo de estos rasgos (ausencia de
hojas y tallo carnoso) no provocaron el uso
eficiente de agua, sino que el origen de esta
estrategia en sus ancestros promovió la
evolución a estas caracteŕısticas. El nicho
ecológico de los cactus fue ocupado antes de
la especialización morfológica y anatómica
que conocemos actualmente en la mayoŕıa
de estas plantas (Fig. 4).

Fig. 4. Caracteŕısticas que se piensa tuvo
el primer cactus.
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Resumen
El ejercicio de la medicina está contrastado
por situaciones extremadamente dolorosas
y por situaciones muy reconfortantes y
satisfactorias. Va de la vida a la muerte,
pasando por dolores, tribulaciones, sufri-
mientos, gozos y a veces culpas. Ayudar
no es únicamente cuestión de buena
voluntad, sino de establecer la rela-
ción humana correcta con el paciente.
A este respecto el Dr. Viktor Frankl,
creador de la Logoterapia, demuestra que
cada ser humano tiene un sentido en la vida
que está por descubrir si lo busca, lo cual
puede realmente transformar el sufrimiento
en éxito y esperanza, en concordancia
adicionalmente con la actitud - resultante
con la que enfrente cada situación de su
vida.

El objetivo de este art́ıculo, es contri-
buir a clarificar que la Logoterapia y la
Bioética se complementan; es decir que,
mientras la Logoterapia sustenta los con-
ceptos de la voluntad de sentido, sentido
de vida, y valores, etc. la Bioética se
compromete con la reflexión, el debate y las
recomendaciones éticas sobre los problemas
del bien y del ser humano y su entorno.

La esencia de la Bioética es el análisis
de la vida dilemática, a partir de los
conflictos que se le presentan, tanto a los
individuos, como a la sociedad.

De ah́ı que la bioética y la logotera-
pia, tengan una misión compartida
al estudiar y analizar los problemas
de las sociedades en diversas dimen-
siones (individualistas, pluralistas,
multiculturales, compuestas por gru-
pos con diversos intereses), para dar
respuestas constructivas a conflictos
inherentes, a través de la utilización

de procedimientos propios que contri-
buyan a encontrarlas.

Palabras Clave
Logoterapia, sentido de vida, espiritualidad,
análisis existencial, ontoloǵıa dimensional,
voluntad de sentido, autotrascendencia,
valores, actitud, noético, humanizar, ética.

Summary
The practice of medicine contrasted by
extremely painful situations and by very
comforting and satisfying situations. It
goes from life to death, going through pain,
tribulation, suffering, joys and sometimes
blame. Helping is not just a matter of good-
will, but of establishing the correct human
relationship with the patient. In this regard,
Dr. Viktor Frankl, creator of Logotherapy,
demonstrates that every human being has
a meaning in life to discover if he seeks it,
which can really transform suffering into
success and hope, in accordance further
with the attitude - resulting with which he
faces every situation in his life.

The objective of this article is to help
clarify that Logotherapy and Bioethics
complement each other; that is to say that,
while Logotherapy supports the concepts of
the will of meaning, sense of life, and values,
etc. Bioethics is committed to reflection,
debate and ethical recommendations on
the problems of the good and of the human
being and his environment.

The essence of Bioethics is life with
all the dilemmas that ar presented not only
to individuals but also to the family and
society.

Hence, bioethics and logotherapy have
a shared mission when studying and analy-
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zing the problems of society in various
dimensions (individualistic, pluralistic,
multicultural, composed of groups with
diverse interests), to give constructive
responses to inherent conflicts, through of
the use of own procedures that contribute
to finding them.

Hence, bioethics and logotherapy have
the mission of studying those problems of
complex societies (individualistic, plura-
listic, multicultural, composed of groups
with diverse interests), to give answers or
to propose procedures that contribute to
giving them.

Key Words
Logotherapy, sense of life, spirituality,
existential analysis, dimensional ontology,
will of meaning, self-transcendence, values,
attitude, noetic, humanize, ethics.

Introducción
El ejercicio de la medicina está contrastado
por situaciones extremadamente dolorosas
y por situaciones muy reconfortantes y
satisfactorias. Va de la vida a la muerte,
pasando por dolores, tribulaciones, sufri-
mientos, gozos y a veces culpas.

En la relación médico - paciente debe
entenderse que ayudar no es únicamen-
te cuestión de buena voluntad, requiere
competencia, habilidades, entrenamiento,
solo aśı el médico se interesará cada vez
más por lo más genuino de su profesión: la
relación humana con el paciente. A este
respecto Viktor Frankl hace una valiosa
aportación con su concepto de Logoterapia
definida como: “. . . una psicoterapia que
propone que la voluntad de sentido es
la motivación primaria del ser humano,
una dimensión psicológica inexplorada por

paradigmas psicoterapéuticos anteriores,
la atención cĺınica a ella es esencial para
la recuperación integral del paciente”.
(https://es.m.wikipedia.org).

“La logoterapia se basa en un análisis
existencial. En lugar de poder o
placer (teoŕıas de Adler y Freud res-
pectivamente), la logoterapia se basa
en la creencia de que esforzarse por
encontrar un significado en la vida
es la principal y más poderosa fuerza
motivadora e impulsora en los huma-
nos. (Una breve introducción a este
sistema se da en el libro más famoso
de Frankl, La búsqueda del signifi-
cado del hombre” (Marshall E., 2012).

Logoterapia y Bioética
El objetivo de este art́ıculo es con-
tribuir a clarificar la comprensión
de que la logoterapia y algunos de
sus sustentos teóricos, (Voluntad de
Sentido, Sentido de Vida, Valores),
no se encuentra distanciados de la
bioética como reflexión de los grandes
problemas y desaf́ıos del hombre y
del mundo contemporáneo, sino que
se complementan.

De ah́ı que la bioética y la logo-
terapia, tengan la misión de estudiar
y analizar esos problemas de las
sociedades complejas (individualistas,
pluralistas, multiculturales, compues-
tas por grupos con diversos intereses),
para dar respuestas o para proponer
procedimientos que contribuyan a
darlas.

La bioética reconoce y acoge va-
riadas disciplinas del conocimiento
humano, entre otras: la medicina, la
filosof́ıa, el derecho, la historia, la
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bioloǵıa y en esa estructura pluridis-
ciplinaria, muestra caminos a seguir
para tomar buenas decisiones a partir
de diálogo, consenso y deliberación.
Es aśı como da respuesta a problemas
relacionados con las diferentes formas
de vida, entre ellas, la del ser Hu-
mano. (Garćıa D., 2011)

La ontoloǵıa dimensional de la
logoterapia incide también en otras
disciplinas como la medicina, la
psicoloǵıa y en algunos casos, en
la psiquiatŕıa. Aborda la dimen-
sión fisiógeno o f́ısica, la dimensión
psicógena o psicológica y la dimensión
espiritual o noética del Ser Humano y
el sentido de su vivir.

Las actitudes del médico, sus valo-
res, su habilidad de relación, el manejo de
sus sentimientos, su escucha, su silencio, su
mirada, sus palabras y el modo como las
pronuncia todo está en juego en el ejercicio
de la medicina.

La bioética tiene un campo de estudio
que ha sobrepasado la mera relación
médico-paciente y se ha comprometido con
la reflexión, el debate y las recomendaciones
éticas sobre los problemas de la vida del ser
humano y todo su entorno. La esencia de
la bioética es la vida con todos los dilemas
que se le presentan no solo a los individuos,
sino a la familia y a la sociedad. Humanizar
el mundo de la salud y del sufrimiento
es algo más profundo y complejo que un
conjunto de intervenciones que se reduzca
a la aplicación de técnicas y equipos
sofisticados tales como robots, ciclotrones,
etc.

“Desde el análisis existencial (soporte
teórico y metodológico de la Logoterapia)

se concibe al ser humano como un ente
compuesto por tres dimensiones: biológica,
pśıquica y noética. Las dos primeras atien-
den al concepto de que el ser humano es
bio-psico-social. La dimensión espiritual o
noética concibe algo más en el ser humano:
la parte trascendente, lo transpersonal,
el “noos” o esṕıritu, es por eso que inves-
tigadores estudian aquello que consideran
como los potenciales más elevados del
ser humano”

La primera corriente Bioética ha sido
(el principialismo) esto es, los principios
como “gúıas generales que dejan lugar al
juicio particular en casos espećıficos y que
ayudan expĺıcitamente en el desarrollo de
reglas y ĺıneas de acción más detalladas”,
se trata de argumentos, cuando es necesario
tomar decisiones ante dilemas bioéticos.
Estas orientaciones para las decisiones
bioéticas tienen una preocupación común:
el respeto a la vida del ser humano y demás
seres animados.

Entre los principios que se aceptan de
manera general en nuestra tradición cul-
tural, tres de ellos son particularmente
relevantes para la práctica de la experimen-
tación con seres humanos: Los principios de
respeto a las personas, de beneficencia y de
justicia.

Abundan las situaciones, los hechos y
las evidencias que hacen notar que existe
otra área en el ser humano, ¿cuál es? ¿de
qué se compone? ¿cómo está conformada?
¿cuáles son sus señales?

Han sido muchos los médicos, psicólo-
gos y filósofos que buscan configurar,
redescubrir esa otra parte, uno de ellos fue
Vı́ctor E. Frankl. “En los campos de
concentración V. Frankl encontró que, si
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atesoraba una esperanza, un porqué,
una idea de que alguien lo esperaba,
de que ese sufrimiento no iba a ser
eterno, podŕıa resistir hasta el último
momento”
(Frankl, 1992)

Encontró que, en medio de la insensi-
bilidad por el dolor extremo, el ser humano
se puede refugiar en una basta área que
tiene a su disposición en cualquier instante:
su medio interior, su vida interna, que
lo salva del quiebre psicológico y le preserva
la vida.

“Descubrió que al hombre se le puede
arrebatar TODO, salvo una cosa: La
última de las libertades humanas; la
elección de la actitud personal que debe
adoptar frente al destino para decidir su
propio camino”
(Frankl, 1992)

Es esa la otra área, la otra dimensión
del devenir humano que va más allá de lo
psicodinámico y que no es determinada
ni por lo biológico ni por lo pśıquico, es
la dimensión espiritual, es el terreno del
“noos”, de lo trascendente que está más
allá de la personalidad y que sin embargo
la contiene.

Es lo que frecuentemente hace la
diferencia entre un proceso de cura-
ción de un paciente y otro, es lo que
le da ánimo para seguir y soportar las
dolencias y las incapacidades, es lo que da
consuelo ante lo irremediable.

La actitud del médico, el infundir
respeto y ánimo, el proceder consiente de
sus maniobras, la delicadeza y discreción
de su trato, contagian al paciente de una
extraña fuerza que le llama a trascender su

momento y superar esa etapa de su vida.

Al propio médico le lleva a reafirmar
su vocación de servicio, su situación en
el mundo. Incluso cuando el médico falla,
cuando comete un error, cuando se llena de
remordimiento y los fantasmas de la culpa
merodean por su conciencia, el análisis
existencial recomienda tomar distancia y
prepararse para enmendar los daños.

¿Cómo vivo las crisis?, ¿cómo afronto
los retos?, ¿cómo resuelvo problemas?,
¿cómo acepto situaciones inamovibles?,
¿cómo respondo al desaf́ıo que es vivir?,
¿cómo acompaño, sostengo y apoyo a los
que sufren?, depende de qué dirección
y qué propósito le he dado a mi vida.

De la naturaleza del sentido que des-
cubro en la vida, para mi vida, depende la
forma en como trasciendo etapas y crezco
como humano.

La Logoterapia entonces, tiende un puente
que une al proceso salud-enfermedad con la
plenitud existencial, relaciona el proceso de
curación con una vida llena de sentido, y
hace crecer la esperanza en una vida cada
vez más profunda, plena e intensa.

Humanizar la salud desde
la Logoterapia
Existe un código ético basado en los objeti-
vos de la medicina:

Los objetivos de la medicina com-
prenden:

Preservar la salud

Curar, o cuando no se puede, aliviar, y
siempre consolar y acompañar al enfer-
mo,
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Rehabilitar

Evitar las muertes prematuras e inne-
cesarias. [Pérez Tamayo, 2002].

Parece que la medicina moderna (salvo
raras excepciones) responde más que a
formar “médicos,” a formar “cient́ıficos” y
“Técnicos” en cuestiones “Médicas” y no
se enseña a ver al paciente de manera
igual y humana, como un semejante,
con angustias, problemas, dudas y
miedos

Los dilemas bioéticos están presentes
en diferentes ámbitos, uno de ellos es en los
laboratorios, en donde se desprende el dile-
ma: ¿debemos aprovechar, por ejemplo, en
el campo de la reproducción humana, todas
las posibilidades técnicas para satisfacer
el gusto personal? ¿o debemos aceptarnos,
como seres vivos únicos e irrepetibles, con
las caracteŕısticas individuales recibidas de
la naturaleza, sin variaciones producto de
la tecnoloǵıa?

Otro ámbito es en la intimidad de los
hogares, la vida personal y los hospitales:
Las personas se enfrentan a decisiones que
tiene que ver con su vida personal y en
las que la medicina tiene su participación;
por ejemplo, con la medicina estética, la
procreación asistida (desde la contracepción
hasta la clonación), eutanasia, trasplante
de órganos y tejidos, transexualismo; entre
otros temas.

Todos estos y otros temas generan di-
lemas personales para el hombre de hoy, aśı
como debates para la sociedad en general.

El humanismo es un movimiento inte-
lectual que germinó en Europa en el siglo
XIV y XV que rompe con las tradiciones
medievales para descubrir al hombre y su

sentido de lo humano. Por ello Frankl dećıa
que no es posible hablar de HUMANISMO,
sin antes no tener claro ¿Qué es el Ser-
Humano?

Considero que el proceso de desarrollo
y formación personal de la Medicina Hu-
manista podŕıa obtener mayor coherencia e
impacto a partir de la LOGOTERAPIA y
la ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA.

“El Hombre no es cuerpo, mente y
esṕıritu, sino

Cuerpo-Mente-Esṕıritu”.

El hombre visto desde la Logoterapia
no puede resumirse a la sumatoria de
tres palabras separadas, es más bien el
resultado de la unión inseparable, de estos
tres componentes que dan como resulta-
do una serie de manifestaciones propias
y únicas a cada situación y a cada individuo.

El eje de la logoterapia es pues el Ser-
Humano, pero no visto desde la perspectiva
única del conocimiento cient́ıfico, o mejor
dicho, de una de las innumerables ciencias
que se han desarrollado para dicho objetivo
(bioloǵıa, medicina, psicoloǵıa, genética,
socioloǵıa, antropoloǵıa, etc.). Tampoco
debe analizarse desde una perspectiva
meramente filosófica, sino estudiarse y
comprenderse desde una visión integral
cient́ıfica y filosófica, además de espiritual,
tanto en lo teórico (conceptos) como en lo
práctico (la vida cotidiana).

Otro ámbito más se nos presenta en
los Centros de poder gubernamental.

Los centros de poder toman decisiones
para afrontar situaciones socialmente
problemáticas. La bioética está presente
en las decisiones sobre salud; iniciativas
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legislativas que tiene que ver con asuntos
relacionadas con la conciencia individual
como la procreación y decisiones sobre
el fin de la vida; intereses de la libertad
individual, etc., todos los cuales exigen
el respeto de los derechos humanos y la
concreción de principios universales como
la solidaridad, la justicia y la igualdad.

Una vez definido ¿Qué es el Ser-Humano?
tendremos que definir ¿Qué significa Salud
y qué significa Enfermedad?

Muchos de los alumnos e incluso algunos
médicos ni siquiera parecen considerar el
significado integro de la Salud-Enfermedad.
No comprenden que su esencia radica en
las respuestas más profundas que se le pude
dar a este binomio, a partir de la postura
psicosomática y noógena, que colinda en
muchos casos precisamente con lo espiritual.

En la constitución de 1946 de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS),
la salud es definida como el estado de
completo bienestar f́ısico, mental y
social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.

¿Si no tenemos claro lo que es la Salud-
Enfermedad cómo podremos conducir a
nuestros pacientes hacia un estado saluda-
ble?

La Logoterapia hace hincapié en la
“necesidad de una formación médica
integral” aśı como en la “necesidad de
una atención médica integral”.

Cuenta Viktor Emil Frankl el caso
de un cirujano que, a pesar de su prestigio
y dominio de la técnica, tras amputar la
pierna de su paciente (y “salvarle la vi-
da”), no pudo evitar que este se suicidara.

Hab́ıa ignorado las otras dimensiones que
el ser humano posee y redujo su práctica
y concepto de Salud a una dimensión
estrictamente biológica.

La medicina y la ética nos invitan a
conocer la necesidad del paciente con-
temporáneo, de ser parte de su proceso
en la salud y enfermedad. Existen hoy
d́ıa cambios tecnológicos acelerados, que
requieren un tratamiento ético y noológico,
para morir con dignidad, optimizar recursos
escasos, reparar los organismos dañados de
forma quirúrgica y medicamentosa, entre
otros muchos aspectos del trabajo médico.

La formación ética necesaria es y será
una preparación continua para el médico,
una vivencia existencial más allá de códigos
y manuales: un amor por el ser humano
y el deseo de ayudarlo, con todos los
elementos que puedan auxiliarlo. La ética
aqúı jugará también una parte constitutiva
fundamental.

Luego de abordados estos temas: el
ser humano, la salud y la enfermedad,
(y brevemente también, la ética médica),
tendremos que responder una última pre-
gunta: ¿qué significa curar para mı́?,
pero esta pregunta deberá ser respondida
por cada uno de los que la plantean, ya
que está directamente relacionada con el
Sentido de Vida, la “visión antropológica”,
la autorrealización, autotrascendencia,
los Valores y la Ética individual entre
muchos aspectos a considerar, antes de
poder acercarnos de forma integral, experta
y total a un enfermo. La logoterapia de
Frankl podrá guiarnos y complementarnos
en este aprendizaje individual que debiera
realizar todo aspirante a ser llamado médi-
co a cabalidad. Este conocimiento podrá
aplicarse tanto en lo personal como en la
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práctica médica general. Nuestra sociedad
atribulada de padeceres f́ısicos y psicológi-
cos, ańımicos y espirituales frecuentes aśı
lo demandan.

El credo y la ética personal de Vik-
tor Frankl como psiquiatra, finalmente,
quedan bellamente ejemplificados en el
siguiente párrafo: “Un individuo psicótico
incurable puede perder la utilidad del ser
humano y conservar, sin embargo, su digni-
dad. Tal es mi credo psiquiátrico. Yo pienso
que sin él no vale la pena ser un psiquiatra.
¿A santo de qué? ¿Sólo por consideración
a una máquina cerebral dañada que no
puede repararse? Si el paciente no fuera
algo más, la eutanasia estaŕıa plenamente
justificada.” [V. Frankl, El hombre en
busca del sentido. 1946].

Aspectos adicionales que se
pueden combinar con la logote-
rapia
La Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), ce-
lebrada en el 2005, aprobó la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Hu-
manos que en los art́ıculos 3 al 17, definió
los 15 principios de la bioética. [En Revista
Colombiana de Bioética, 2013, Universidad
el Bosque]

1. Dignidad humana y derechos humanos.

2. Beneficios y no efectos nocivos.

3. Autonomı́a y responsabilidad indivi-
dual.

4. Consentimiento.

5. Protección para personas carentes de la
capacidad de dar su consentimiento.

6. Respeto de la vulnerabilidad humana e
Integridad personal.

7. Privacidad y confidencialidad.

8. Igualdad, justicia y equidad.

9. No discriminación y no estigmatiza-
ción.

10. Respeto de la diversidad cultural y del
pluralismo.

11. Solidaridad y cooperación.

12. Responsabilidad social y salud.

13. Aprovechamiento compartido de los be-
neficios.

14. Protección de las generaciones futuras
y

15. Protección del medioambiente, la bios-
fera y la biodiversidad.

La bioética, siguiendo a Kant, plantea los
principios de:

Autonomı́a. En cuanto a que el ser
humano es dueño de su voluntad y, por lo
tanto, autolegislador, autónomo para tomar
sus propias decisiones. No está sometido
a la heteronomı́a que implica seguir los
dictados de normas impuestas desde el
exterior; es decir, “no está sometido a
ninguna voluntad de otro”

Dignidad. La vocación humanista kan-
tiana se evidencia en otra formulación
relacionada con la dignidad: “. . . todo
tiene o un precio o una dignidad”. Lo
material tiene precio o valor, pero no
el ser humano quien, a diferencia de las
cosas no tiene precio ni valor, sino dignidad.

Se concluye que en el estado social de
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derecho y en relación con la dignidad, hay
tres ámbitos que deben ser protegidos:

la autonomı́a

las condiciones de vida

la integridad f́ısica y espiritual.

La concepción kantiana tiene evidente-
mente un enfoque bioético, es pues, que la
dignidad de la persona humana se basa en
su naturaleza de ser espiritual encarnado,
racional y libre. La dignidad significa que
la persona no tiene precio y no puede, bajo
ninguna condición, ser considerada como
un simple instrumento. Descarta cualquier
comercialización, incluso parcial del cuerpo
humano.

Los fines de la bioética
Los propósitos o fines deben responder
a la pregunta ¿para qué? Responder al
para qué de la bioética, es dar respuesta
a su razón de ser, de existir. La finalidad
puede evidenciarse en una declaración, de
la Reunión Internacional de Erice, Italia,
en 1991: La bioética tiene por finalidad el
análisis racional de los problemas morales,
ligados a la biomedicina y de su vinculación
con el ámbito del derecho y de las ciencias
humanas.

Dicha finalidad implica la elaboración
de lineamientos éticos fundados en los
valores de la persona y en los derechos hu-
manos, respetando a todas las confesiones
religiosas, con una fundamentación racional
y metodológica cient́ıficamente apropiada.

Conclusiones

1. El objeto de lo bioética es el estu-
dio de los conflictos morales que
surgen de las ciencias de la vida,

esto es, de lo bueno y lo malo de
la biotecnoloǵıa.

2. La bioética está dotada de un am-
plio catálogo de principios (cita-
dos en la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Huma-
nos, del 2005).

3. Todos los principios de la bioética
son gúıas de acción u orientacio-
nes, para tomar decisiones fren-
te a las situaciones dilemáticas
relacionadas con la vida, en to-
das sus manifestaciones y planos:
la naturaleza, las personas y los
ámbitos social, poĺıtico, juŕıdico
y económico; la bioética estudia
esos problemas y elabora, si no
respuestas, por lo menos procedi-
mientos, para aportar soluciones.

4. La bioética, como reflexión, dis-
curso o práctica, ha sobrepasado
la relación médico paciente y hoy
participa en el debate ético sobre
todos los problemas relacionados
con la vida y no sólo de los seres
humanos, sino de los animales y
del medioambiente.

5. La bioética implica reflexiones
acerca de los problemas éticos ori-
ginados por la tecnoloǵıa y la bio-
medicina y, lo más importante,
pone en el centro a la persona hu-
mana y a sus más preciados de-
rechos: vida, individualidad, liber-
tad, autonomı́a y dignidad.

6. El debate bioético se centra en
la autonomı́a moral del ser hu-
mano y su capacidad para decidir,
y se opone a las decisiones exter-
nas que pretenden imponerle nor-



72 Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingenieŕıa, 118 Octubre - Diciembre (2020)

mas de conducta en muchos casos
ajena a sus deseos personales.

7. La bioética es un bien que busca
mediar entre el ser humano como
fin y la ciencia como instrumento.

8. La logoterapia produce cambios
favorables en la actitud del médico
frente a su paciente

9. La logoterapia es un puente que
se une al proceso de salud-
enfermedad que lo enriquece y lo
humaniza.
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México: Libreria Parroquial de Claveria.





74 Contactos, Revista de Educación en Ciencias e Ingenieŕıa, 118 Octubre - Diciembre (2020)


