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Presentación

La revista Regiones y Desarrollo Sustentable es la publicación académica que edita El 

Colegio de Tlaxcala, A. C. Desde su fundación en 2001 hasta este último número 42, ha sido 

de frecuencia cuatrimestral, pues a partir de 2022 será de convocatoria permanente, dado 

que debido a su ingreso al Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y 

Tecnología de CONACYT en 2019, ha incrementado notoriamente la demanda de autores 

interesados en publicar en ella. Fue a partir de estos eventos, y buscando claramente mantener 

su calidad y prestigio, que el Comité Editorial del Coltlax decidió como una política más 

óptima y adecuada al nuevo estatus de la revista, la publicación permanente, por lo que, 

reiteramos, este será el último número de periodicidad cuatrimestral.

Regiones y Desarrollo Sustentable, al ser una revista que busca difundir conocimiento 

sobre la equidad y la sustentabilidad en las ciencias regionales, con aportes interdisciplinarios, 

se ofrece como un espacio de intercambio de conocimientos entre especialistas, privilegiando 

la originalidad, calidad, rigor científico pero, sobre todo, reflexiones bajo un enfoque 

transdisciplinario que representa un debate que no se restringe a lo disciplinar, sino que 

concibe al saber y sus relaciones desde la idea de la totalidad en la idea de que realidad no es 

estática, sino que se despliega en su propio movimiento histórico. Así, este número integra 

11 colaboraciones, cuatro de ellas desarrollan temáticas asociadas con aspectos sociopolíticos 

y electorales en México, y los siete restantes abordan temas diversos; además, uno de 

ellos se encuentra en idioma inglés y que, en adelante, trataremos de enunciar a manera de 

introducción.

El primer artículo a cargo de los autores Adán Acosta-Banda, Luis Gibran Juárez-

Hernández y Verónica Aguilar-Esteva, desarrolla el “Diseño y validación de un instrumento 

para conocer la percepción y el grado de conciencia respecto a las energías renovables y la 

sostenibilidad energética”, donde tal y como lo indica el título, diseña y valida el contenido 

de un instrumento respecto del grado de conocimiento, percepción y conciencia energética 
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de los recursos renovables y la sostenibilidad que, posterior a una serie de revisiones y 

pruebas por parte de expertos, se concluye que el instrumento es válido y útil para evaluar el 

grado de conocimiento, percepción y conciencia energética de los recursos renovables y la 

sostenibilidad ambiental, desarrollando a partir de ello una conciencia energética.

En una segunda colaboración, a cargo de Jorge Enrique Horbath se analiza la forma 

de expansión de la pandemia COVID-19 desde su llegada a México a los grandes centros 

urbanos hacia los territorios originarios de pueblos y comunidades indígenas, estudiando al 

mismo tiempo la secuencia de contagios entre la población indígena y no indígena, según 

tipología de municipios y temporalidad, mostrando con sus resultados que la mortalidad entre 

pacientes muestra la alta vulnerabilidad y letalidad que tienen pacientes indígenas respecto a 

pacientes no indígenas.

En una tercera colaboración titulada “Periodismo local y narcotráfico en México. 

El caso de Tierra Caliente, Michoacán”, y de autoría de Jerjes Aguirre Ochoa y Hugo 

Amador Herrera Torres, aborda un tema de alta relevancia en el país como es el narcotráfico 

versus el periodismo, siendo México uno de los países clasificados a nivel mundial como 

el de mayor letalidad para ejercer dicha profesión. Los autores desarrollan el tema en el 

estado de Michoacán y, en específico, en la zona conocida como Tierra Caliente, haciendo 

honor efectivamente a dicha denominación. Los autores afirman que dicho análisis puede 

efectivamente extrapolarse a otras muchas regiones del país, por lo que recomendamos 

ampliamente su lectura.

La revista incluye también en este número la colaboración de Jacinta Palerm Viqueira, 

quien aborda la gestión del agua en el periodo colonial y en el siglo XIX en México, 

desarrollando el texto bajo la hipótesis de gestión unificada de sistemas de riego y se contrasta 

con la evidencia de ausencia de gestión unificada. De esta manera, en lugar de instituciones 

hay estrategias para la intervención puntual y acuerdos ad hoc entre regantes, ello bajo la 

importancia (afirma Palerm), de dinamizar la gestión del agua.

Por otra parte, Tahiri Eugenia Patiño Ordoñez, Tzatzil Isela Bustamante Lara, Joaquín 

Hutzilihuitl Camacho Vera, Victor Manuel Mendoza Castillo, Benito Rodríguez Haros y 

Juan Manuel Vargas Canales, desarrollan el tema de la “Especialización y competitividad 

de la producción de chile en México”, bajo la lógica de que el comercio internacional se 

ha convertido en una actividad crucial en la dinámica económica mundial y, sin embargo, 

son pocas las investigaciones que han analizado las transformaciones, efectos e impactos, 
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siendo esta una de ellas, pues los resultados muestran una reconfiguración en la estructura 

productiva y una fuerte concentración de la producción tanto en Chile como en algunos estado 

de México, que muestran ventajas de localización y competitividad, derivando en un aumento 

de la demanda del mercado nacional e internacional, el cambio tecnológico y el desarrollo de 

infraestructura.

En este número, Mauricio Reyes Corona y Jonathan Molina Téllez colaboran con un 

artículo que da cuenta de cómo la pandemia mundial de la COVID-19 evidenció fallas de 

Estado en distintos sectores de la actividad pública, lo cual desató una crisis no solo de orden 

epidemiológico, sino de orden social, económico, de convivencia humana y educativo. Los 

autores enfatizan su aportación en este último sector, reflexionando ante la incapacidad de 

los gobiernos y especialmente en cómo el sector educativo no ha sido capaz de mitigar los 

impactos derivados de la contingencia sanitaria que aún persiste. Al mismo tiempo, hacen 

algunas recomendaciones que podrían ser útiles para una política educativa bajo este contexto.

La revista incluye un único artículo en inglés que desarrollan los autores Daniel Alberto 

Sierra Carpio, Josefa Melgar Bayardo y Virginia Guadalupe López Torres, quienes prueban la 

validez y confiabilidad de un instrumento diseñado para medir la relación entre compromiso 

organizacional, orientación al aprendizaje, orientación emprendedora y desempeño 

organizacional en el sector de industrias creativas, específicamente el área de diseño gráfico, 

ubicada en Ciudad Juárez, México, texto con una metodología y técnicas interesantes de 

explorar para el lector.

Como se ha mencionado al inicio, este número incluye cuatro artículos relativos a temas 

sociopolíticos y electorales. Ricardo de la Peña aborda las condiciones de paridad de género 

en materia electoral en México, a raíz de la celebración de los comicios federales y locales de 

2021, haciendo énfasis en los resultados de los esfuerzos por establecer regulaciones y vigilar 

la paridad en materia de nominaciones por género y el saldo que ello tuvo en el ejercicio del 

sufragio de la ciudadanía. 

Por su parte, Martha Elisa Nateras González y José Luis Palacios Arzate analizan los 

resultados electorales en el Estado de México en el proceso electoral 2021, haciéndose la 

pregunta de ¿por qué MORENA no siguió la misma tendencia ganadora que en todo el país?, 

pues si bien el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) fue el ganador en 11 de 

las 15 gubernaturas que estuvieron en juego, perdió 53 curules en la Cámara de Diputados y 

por consiguiente la mayoría simple, siendo a pesar de ello, el gran triunfador de la contienda 
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del 6 de junio, donde el papel de las alianzas jugó un papel estratégico para el triunfo de dicho 

partido.

René Valdiviezo colabora con un análisis respecto de la alternancia a nivel municipal 

en el estado de Tlaxcala, y con ello la reconfiguración del sistema de partidos en la entidad 

con base en dos indicadores: Número Efectivo de Partidos e Índice de Fragmentación. Esto 

permite al lector comprender el nivel de competitividad y competencia en las elecciones de 

este nivel en la entidad durante el siglo XXI.

Finalmente, el artículo “Las coaliciones ante un partido con fuerza electoral”, 

desarrollado por Ma. Aidé Hernández García y Daniel Alejandro Sánchez Mares, analiza 

también la importancia de las coaliciones y su tipo en las elecciones intermedias de 2021 

en México: diputados federales, locales, gubernaturas y ayuntamientos, en un contexto 

de elecciones con amplia competitividad y con la existencia de partidos con gran fuerza 

electoral tanto a nivel nacional como estatal.  El trabajo se desarrolla bajo cuatro premisas 

fundamentales: 1) la fortaleza electoral de un partido a nivel nacional, 2) la lógica de las 

coaliciones en espacios competitivos, y 3) como la estrategia de las coaliciones en la elección 

intermedia de 2021 se centró, principalmente, en ganar espacios en la cámara de diputados 

federal y en los congresos estatales, finalmente 4) cómo un partido fuerte en el gobierno 

desincentiva la posibilidad de lograr coaliciones.

La calidad y rigor científico que cada uno de los autores imprime a sus textos, es 

garantía no solo de lo novedoso de los mismos al abordar temáticas pertinentes y oportunas, 

sino que al mismo tiempo ofrece al lector nuevos conocimientos para comprender realidades 

complejas a las que nuestras sociedades se enfrentan en tiempos actuales. Regiones y 

Desarrollo permite reunir en un solo número análisis transdisciplinarios y especializados con 

lecturas claras y objetivas, que incluso pueden ser útiles para generar prospectivas, nuevos 

temas de investigación o hasta convertirse en documentos de consulta obligada para una 

mejor toma de decisiones con la correcta orientación de los recursos públicos, en el entendido 

de que aspiramos siempre a una sociedad mejor y cada vez más desarrollada, por lo que 

recomendamos ampliamente su lectura.

Angélica Cazarín Martínez

Coordinadora


