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Imágenes 2. Trabajo realizado para la implementación
de huertos familiares y de traspatio

Ejido Virginias
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Imágenes 3. Evidencias de trabajo en ejido Río Aguanaval

Diversas actividades podrían contribuir a cubrir estas necesi-
dades básicas, pero no están siendo implementadas, cuando bien 
podrían tener un impacto positivo en diferentes regiones y lograr 
un desarrollo regional sustentable. Para crear estas actividades es 
importante conocer tanto a la comunidad como los recursos con 
los que cuenta. Aunque en ocasiones existen estas actividades, no 
son sustentables. Un claro ejemplo es el sector caprino, donde re-
sulta necesario establecer estrategias que cristalicen en un hacer 
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colectivo con el propósito de lograr una sinergia entre los actores 
productivos, gubernamental, académico y sociales que genere un 
equilibrio que contribuya a la compleja estructura comercial y se 
consolide a través de los años, complementando de manera simul-
tánea la agricultura familiar.

Se propone la ejecución de un trabajo en conjunto con las ins-
tituciones que se consideren necesarias, que tomen en cuenta las 
ideas aportadas y las experiencias obtenidas de viva voz por los pro-
tagonistas de las problemáticas actuales en el medio rural, ya que 
éste es la base del sustento de los alimentos a nivel nacional; cada 
región del país tiene el potencial de generar riqueza por los recursos 
con los que cuenta.

Sin embargo, el recurso más importante son las personas, aun-
que cabe recordar que la alimentación, la salud y la educación son 
la base de un país fuerte. De igual forma, es imprescindible consi-
derar las actuales condiciones que ha dejado la actual pandemia 
del Covid-19, y que será muy importante y necesario implementar 
políticas públicas para la agricultura, desde los niveles más bajos 
de la estructura agroalimentaria.
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Maternidad subrogada en el mundo
globalizado. Lo que toda gestante
sustituta en México debe saber

Norma Angélica Callejas-Arreguin*

Resumen: En esta investigación se realiza un estudio al papel que 
desempeña la mujer que participa como gestante sustituta den-
tro de la práctica reproductiva conocida como vientre de alquiler, 
a fin de conocer en qué consiste su participación, cómo se lleva a 
cabo, riesgos y consecuencias a las que queda expuesta su salud 
ante el uso de hormonas y tratamientos diversos para lograr el em-
barazo o gestación por contrato; de igual forma se estudian situa-
ciones legales que pueden tener lugar a partir de una inacabada 
regulación jurídica respecto de la denominada maternidad subro-
gada, así como al uso de las técnicas de reproducción asistida hu-
mana. Se retoma el efecto de la globalización e impulso capitalista 
al desarrollo y proliferación de esta modalidad reproductiva, que da 
lugar al libre juego de oferta y demanda, que hace campo propicio 
para celebrar acuerdos de gestación subrogada con o sin regula-
ción jurídica de por medio, donde ante cualquier eventualidad no 
prevista en el contrato, norma jurídica, o bien ante la inexistencia 
de ésta, se den consecuencias irreversibles para todos los invo-
lucrados, en particular para los más vulnerables, como lo son la 
gestante sustituta y el neonato, por ello la importancia de atender 
y profundizar en este tema.

Palabras clave: maternidad subrogada, gestante sustituta, téc-
nicas de reproducción asistida humana, gestación, globalización.
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Surrogacy in the globalized world.
What every surrogate mother in Mexico should know

Abstract: In this research, a study is carried out on the role played 
by the woman who participates as a surrogate mother within the 
reproductive practice known as surrogacy, in order to know what 
her participation consists of, how it is carried out, risks and con-
sequences that their health is exposed to the use of hormones and 
various treatments, to achieve pregnancy or gestation by contract; 
Similarly, legal situations that may take place from an unfinished 
legal regulation regarding the so-called surrogacy are studied, as 
well as the use of human assisted reproduction techniques. The 
effect of globalization and capitalism impulse to the development 
and proliferation of this reproductive modality is retaken, which 
gives rise to the free interplay of supply and demand; that makes 
a suitable field to celebrate surrogacy agreements with or without 
legal regulation in between, where in the event of any eventuality 
not foreseen in the contract, legal norm, or in the absence of this, 
irreversible consequences are given for all those involved, in par-
ticularly for the most vulnerable such as the surrogate mother 
and the newborn, therefore the importance of attending and going 
deep into this issue.

Keywords: surrogacy, surrogate mother, human assisted re-
productive techniques, gestation, globalization.

Introducción

Hablar de maternidad subrogada en un mundo globalizado hace 
necesario precisar en primer término el significado de globalización, 
a fin de comprender el universo en que actualmente se desenvuel-
ve esta modalidad reproductiva, y que lleva a abordar de forma 
obligada las técnicas de reproducción asistida humana, conocidas 
también como tra, a través de las cuales toma existencia el vientre 
de alquiler.

La justificación al tema deviene de ubicar el contexto bajo el 
cual se lleva a cabo actualmente esta forma de reproducción huma-
na en México, a fin de conocer los factores o elementos que le dan 
presencia y continuidad en la intención de alquilar un vientre para 
la gestación de un hijo ajeno, centrando especial atención en las 
mujeres que participan como gestantes sustitutas, por considerar 
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de suma importancia la función que realizan, pues son pieza clave 
en esta actividad, ya que sin su participación esta modalidad de 
maternidad subrogada sencillamente no existiría. 

El tema es pertinente porque aborda una problemática actual 
del mundo globalizado, que atañe a otros países, y por igual tiene 
presencia en la nación mexicana, donde el silencio e indiferencia le-
gislativa hace campo propicio para la realización de esta práctica al 
margen de la ley, dando lugar a conflictos y consecuencias irrever-
sibles, conculcando con ello la explotación de mujeres vulnerables 
y la mercantilización del hijo por contrato.

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar 
cómo se lleva a cabo la participación de la mujer gestante sustituta 
dentro de esta forma reproductiva, a fin de identificar la realidad 
existente, la protección legal vigente, así como los riesgos y conse-
cuencias a que está expuesta.

Como objetivos secundarios se busca, primero, identificar las 
causas o los factores que promueven el uso de la maternidad su-
brogada; segundo, reflexionar sobre las consecuencias de esta mo-
dalidad en las mujeres que proporcionan el útero para la gestación 
y, tercero, reflexionar respecto a la posibilidad de soluciones.

El planteamiento del problema parte de observar una escasa 
regulación jurídica al vientre de alquiler en los ámbitos nacional y 
estatal, pues se carece de una ley federal que regule el uso de las 
tra y por tanto que dé lineamientos claros a la pertinencia o no del 
vientre de alquiler en México. 

Con relación a las legislaciones estatales, se encuentra que has-
ta el momento sólo cinco estados de la república han legislado so-
bre el tema: dos permitiendo y tres prohibiendo, en tanto que el 
resto de entidades federativas han sido omisas en su regulación, 
lo que da oportunidad a una posible realización de estas prácticas 
reproductivas, carentes de lineamiento jurídico que las determine, 
donde ante cualquier eventualidad las consecuencias inmediatas 
suelen impactar tanto en la mujer gestante como en el hijo gestado. 
Por consiguiente, es urgente revisar y atender el tema de la ma-
ternidad subrogada en su regulación jurídica desde su concepto, 
las denominaciones diversas que recibe, las formas de realizarse, los 
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tipos de subrogación y las variantes que presenta; esto último con 
respecto al número de personas que pueden intervenir en la obten-
ción del hijo por encargo, pues pueden ser hasta seis personas que 
reclamen derechos sobre un menor obtenido bajo esta modalidad 
reproductiva, debiendo considerar a la par el motor económico, el 
cual proporciona un efecto multiplicador a la frecuencia de esta 
práctica procreativa derivado de no contarse con una legislación 
nacional.

Se tiene establecida como hipótesis que la existencia de una 
inacabada e irreflexiva regulación al tema del vientre de alquiler 
en México queda expuesta al control y estímulo del factor econó-
mico, el cual da impulso al aspecto globalizador de abarcarlo todo, 
y permite gobernar en gran medida la difusión y ejecución de la 
figura procreativa en comento, con miras a atender y satisfacer 
la oferta y la demanda, que unida al uso de tecnología y redes so-
ciales redimensiona su presencia, permitiendo suma discreción en 
los acuerdos de gestación por contrato; lo que puede dar lugar a 
la existencia de acuerdos de gestación desprovistos de protección 
legal alguna para todos los involucrados, así como violación de los 
derechos humanos y de la dignidad humana hacia los más vulne-
rables, como son la mujer gestante y el hijo gestado por encargo, lo 
cual hace necesario y urgente llevar a cabo un estudio tendiente a 
analizar la viabilidad de esta figura procreativa.

Respecto de la metodología aplicada se realiza un estudio de 
enfoque cualitativo al tema de maternidad subrogada en México, 
de tipo descriptivo y explicativo hacia la normativa existente y rea-
lidad que presenta la participación de la mujer gestante sustituta 
dentro de esta práctica reproductiva, teniendo como fuente prima-
ria de consulta las legislaciones civiles y familiares de las entidades 
federativas donde se encuentra legislada, y como fuentes secunda-
rias artículos de investigación, noticias, publicaciones de internet, 
autores y bibliografía diversa, así como opinión de organismos na-
cionales y actores políticos nacionales y extranjeros, todos relacio-
nados con el tema.
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Globalización

El término globalización suele asociarse preponderantemente a 
procesos dinámicos de producción capitalista. Immanuel Wallers-
tein fue uno de los primeros sociólogos que durante la década de 
1970 afrontó en las ciencias sociales la cuestión de la globalización, 
introduciendo el concepto de sistema mundial, señalando que “el 
capitalismo es el motor de la globalización” (Wallerstein, en Beck, 
1997: 74). Para el autor en comento, el capitalismo es lo que da 
vida al impulso globalizador de cubrirlo todo. 

En la actualidad el término globalización comprende multiplicidad 
de conceptos, no siempre homogéneos, pues suele hablarse de globa-
lización en las finanzas, mercados, tecnología, cultura, entre otros. 
Sin embargo, aunque el término aborda diversos aspectos, en todos 
continúa predominando el elemento económico. Así, encontramos al 
Fondo Monetario Internacional definiendo a la globalización como:

La interdependencia económica creciente del conjunto de los países 
del mundo, provocada por el aumento de volumen y de la variedad de 
las transacciones internacionales de bienes y servicios, así como por los 
flujos internacionales de capitales, al mismo tiempo que por la difu-
sión acelerada y generalizada de la tecnología (en Riqué, 2003: 16).

La génesis de globalización es el aspecto económico, caracteri-
zado por integrar economías locales a una economía de mercado 
mundial, donde los modos de producción y movimiento de dinero 
obedecen a una escala planetaria, lo cual ha originado que surjan 
empresas multinacionales y se creen sociedades de consumo. 

Los aspectos culturales bajo la influencia globalizante se ven 
influenciados por la interrelación de las sociedades y la adopción 
de nuevas formas de cultura global, afectando de igual forma lo 
concerniente al plano de valores, pues bajo los efectos del llamado 
mundo globalizado lo individual toma fuerza, debilitando la unidad 
y acción de la sociedad civil organizada: “Los procesos globaliza-
dores incluyen una segregación, separación, y marginación social 
progresiva” (Bauman, 1998: 9). 
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Con la aparición del internet se dio un vuelco radical a los 
conceptos de tiempo y distancia, pues en cuestión de segundos la 
información que fluye en sus sistemas computarizados está dispo-
nible al mundo. Por ello Paul Virilio, teórico cultural y urbanista 
parisino, habla del fin de la geografía, ya que los extremos se han 
acortado. La idea del límite geofísico se hace difícil de sustentar en 
el mundo real ante las acciones que se desplazan a la velocidad de 
bytes o megabytes.

La comunicación moderna requiere poco o ningún desplaza-
miento de los cuerpos físicos, lo cual ha permitido que incluso ope-
raciones económicas grandes o pequeñas puedan pactarse con un 
solo clic, sin importar el lugar y el momento. Esta incorporeidad ha 
dotado de un cierto poder al aspecto financiero y a sus ejecutores, 
donde los dueños del capital se vuelven extraterritoriales, es decir, 
pueden llevar a cabo sus operaciones comerciales y de negocios 
donde quiera que se encuentren: “Es una nueva vivencia del poder 
sin territorio, […] la nueva fragmentación del espacio urbano, la 
disgregación de la comunidad urbana, la separación, la segrega-
ción y, sobre todo, la extraterritorialidad de la nueva élite con la 
territorialidad forzada del resto” (Bauman, 1998: 35).

Ante este somero panorama encontramos que la globalización 
atiende la reproducción ampliada del capital y se esparce por to-
dos los lugares del mundo, transformando formas de organización 
social, costumbres, ideologías, valiéndose de todo tipo de comu-
nicación tecnológica, disolviendo fronteras, agilizando mercados, 
asegurando el consumo de bienes y servicios: “La época de la glo-
balización está trayendo como consecuencia: “…la decadencia del 
individuo […] La misma fábrica de la sociedad global en que se 
inserta y a la que ayuda a crear y recrear continuamente; se vuelve 
escenario en el que desaparece […] tienden a predominar los fines 
y valores constituidos en el ámbito del mercado” (Ianni, 1998: 8). 

Ante este escenario no es de asombrar que en la actualidad se 
hable de vientres de alquiler, clínicas de fertilidad, bancos de se-
men, fecundación in vitro, crío conservación de embriones, entre 
otros novedosos términos de las ciencias médicas, los cuales, den-
tro de un mundo globalizado y neoliberal, pretenden argumentar 
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que el obtenerlos puede ser posible y estar al alcance de quien lo 
necesite y pueda pagar por ellos. 

Las estructuras sociales y económicas hoy imperantes influyen 
en las decisiones de los demandantes y oferentes, ante los diversos 
productos que circulan en el mercado mundial, e involucran lo re-
ferente al tema de reproducción asistida humana, que incita a las 
mujeres a aprovechar su cuerpo o capacidad de éste para ponerlo 
a disposición de otros y cubrir las necesidades que demandan los 
mercados. Se realizan atractivas ofertas, pues dentro de un sistema 
capitalista se reconoce la existencia de profundas desigualdades 
económicas, donde pobreza y riqueza se hacen evidentes: “El sis-
tema crea las condiciones necesarias para que mucha gente tenga 
que optar por hacer justo lo que el sistema necesita” (Arias, 2015).

Hoy día la globalización permite el intercambio de ideas, in-
novaciones y transacciones comerciales. El ánimo de la reproduc-
ción humana se ha hecho presente en ellas, abrazando las buenas 
intenciones de los que buscan procrear descendencia legítima, es 
decir, que esté vinculada genéticamente a la pareja o persona soli-
citante, lo que ha constituido un nuevo mercado: el arrendamiento 
de vientres, donde la mercancía y servicio de éste se finca en las 
mujeres.

Las técnicas de reproducción asistida humana surgieron en 
principio para apoyar a parejas que se encontraban luchando con-
tra un problema biológico o natural que impedía la procreación; sin 
embargo, a la evolución y éxito de éstas, se dio lugar más tarde a 
considerar la participación de una segunda mujer como opción de 
sustitución a la principal, para cuando la primera no pudiera llevar 
a cabo la gestación de su embrión, aspecto que hace evidente que el 
vientre de alquiler basa su existencia gracias al uso de las técnicas 
de reproducción asistida humana.

Estados Unidos fue el primer país del mundo en realizar un 
contrato de vientre de alquiler en 1976, por parte del abogado 
Noel Keane, persona a quien se atribuye el término de maternidad 
subrogada (Bartolini, 2014: 14), donde en inicio los acuerdos de 
gestación respecto de la mujer gestante sustituta fueron de tipo 
altruista, en apoyo de parejas que no estuvieran en condición de 
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poder realizarlo en sus propios cuerpos. Más tarde se consideró 
oportuno entregar una compensación económica a la mujer que 
prestaba su útero, como forma de agradecer los servicios presta-
dos, situación que ha prevalecido en nuestros días y actualmente 
ha dado lugar al nacimiento de toda una industria en la reproduc-
ción asistida con fines económico-comerciales.

Por tanto, no es que con la globalización hayan surgido las prác-
ticas reproductivas humanas, pues éstas ya existían en la ciencia 
médica naciente de la década de 1970. Sucede que, hasta hoy, en-
cuentran en la globalización y sus modernos medios de comuni-
cación la oportunidad de ser dadas a conocer al resto del mundo, 
promoviendo así sus más de 50 años de experiencia.

Como todos los mercados, el de la subrogación de úteros res-
ponde también a una demanda que, a su vez, está determinada por 
una necesidad. Esta necesidad se presenta frente a la imposibili-
dad de conseguir embarazo, ya sea por infertilidad o porque nin-
guno de los miembros de la pareja posea un útero. Aunque si bien 
ese deseo pudiera satisfacerse por la vía de la adopción, algunas 
parejas suelen considerarlo como última instancia, pues persiste el 
deseo de tener hijos propios, aunado a considerar que ese trámite 
(adopción) es largo y costoso. Aspectos que el mercado económico 
conoce y por ello facilita el anhelo de los interesados, poniendo como 
alternativas de solución la oportunidad de obtener ese hijo por me-
dio de un vientre en alquiler.

Se estima que la infertilidad afecta a cerca de 80 millones de 
individuos en el mundo. (Santana, 2015: 1). De acuerdo con la oms 
(2020), infertilidad es una enfermedad del aparato reproductor de-
finida por la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después 
de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. En México, ci-
fras presentadas por el Instituto Nacional de Perinatología (Inper, 
2015) indican que 15% de las parejas mexicanas en edad reproduc-
tiva enfrenta algún problema de esta naturaleza.

La existencia y proliferación de clínicas de fertilidad en el mun-
do ha sido posible gracias a la demanda de hombres y mujeres por 
el anhelo de conseguir un hijo luego de agotar para ello todos los 
recursos posibles; uno de ellos, las tra, en modalidad de vientre 
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de alquiler, ante lo cual la oferta privada de estas clínicas u hospi-
tales: “…cobra una imagen de servicio de mercado y la posición de 
las parejas es la de potenciales consumidores. El valor de cambio 
económico, el precio de los tratamientos se compara y evalúa en 
relación con el valor de uso que el servicio proporciona y, con ello, 
la necesidad que supuestamente satisface” (Martí, 2011: 275).

A la par, y como reverso de la moneda, el mercado económi-
co presenta a las mujeres en edad reproductiva la oportunidad de 
incorporarse a esta actividad, conociendo de antemano las necesi-
dades que muchas de ellas enfrentan ante la ausencia de mejores 
ingresos, aprovechando esas necesidades para motivarlas a alqui-
larse como incubadoras de hijos a favor de otros. 

Por tanto, las decisiones de ofertar sus vientres lo son por una 
estrategia: la de conseguir mejorar sus expectativas de vida, sin 
embargo, esta decisión, ante todo justificada, no exime el interés 
por querer estudiar las condiciones en que se presentan estas op-
ciones como oferta a las mujeres. “Estamos ante el argumento neo-
liberal por excelencia. Aquí no hay esclavos, sino gente que acepta 
las condiciones dadas” (Gimeno, 2015).

Una de las características del sistema de mercado en la sociedad post-
industrial globalizada es mantener el control sobre las necesidades y el 
consumo. Respecto a las necesidades, la económica actual del mercado 
no se ocupa de las necesidades sociales más básicas, sino de cómo 
crear necesidades para hacer consumir todo lo que las empresas son 
capaces de producir e innovar, lo que explica el papel central de la mer-
cadotecnia y su alianza con los medios de comunicación globalizados 
(Páez, 2013: 378).

Por consiguiente, la ventana de oportunidad se abre para quien 
necesite alquilar un útero y pueda pagar por él y, por otro lado, 
para quien necesite dinero y esté dispuesta a alquilar su vientre 
y con ello todo su cuerpo, donde si bien existe la posibilidad de 
hacerlo de manera altruista o a través de un precio, subsiste en 
su mayoría la segunda opción, pues todos sabemos que un em-
barazo implica en sí mismo riesgos, complicaciones y gastos que 
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difícilmente querrá afrontar un extraño sin más intención que la de 
ayudar –que pueden existir–, sin embargo, son los menos. “No se 
han documentado casos significativos de mujeres de clase media 
alta ilustradas, que estén dispuestas a pasar por los cambios hor-
monales, físicos y emocionales del embarazo, para luego entregar a 
la o el bebé a alguien más” (Cacho, 2016).

Reflexiones ante las cuales se hace evidente que el dinero es 
en primer término lo que lleva a las mujeres a tomar la decisión de 
ofertar sus vientres, dando paso a que “transacciones entre par-
ticulares sean intermediadas por empresas, que a partir de una 
pequeña inyección de capital maximizan las ganancias y trasladan 
los gastos a los clientes, poniendo a las mujeres en posición de ser 
subcontratadas, sin más posibilidad que permitir la extracción de 
la renta de su propio cuerpo en manos ajenas” (González, 2015: 12).

En la actualidad, y con la globalización, el tema de la mater-
nidad subrogada está ampliando el terreno de cobertura, dando 
paso a la creación de industrias en reproducción humana nacional 
e internacional, que bajo los efectos de la globalización maximiza 
la invitación a gestantes y solicitantes, a través de los modernos 
medios de comunicación, lo que permite iniciar gestiones para con-
tratar un vientre de alquiler, en cualquier lugar del planeta provisto 
de internet.

Si bien estas prácticas subyacen y al parecer tienen presencia 
en gran parte del mundo, es menester aclarar que no en todos los 
países se encuentra permitida la celebración de estos acuerdos, por 
lo que llevarlos a cabo donde están prohibidos o no del todo regu-
lados puede llevar a conflictos con la ley a todos los involucrados, 
ya que el desconocimiento de la norma jurídica no exime a nadie de 
su cumplimiento.

Si bien la globalización propone avances y beneficios mundia-
les, es necesario atender por igual las implicaciones y consecuen-
cias que genera a su paso, en particular al tema de la maternidad 
subrogada, para tomar acciones en su atención y tratamiento que 
abonen en una legislación sumamente reflexiva y eficiente. 
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Concepto y denominaciones sobre maternidad subrogada

Hablar de maternidad subrogada lleva a vislumbrar a la mujer en 
una nueva faceta, caracterizada por ofertar su vientre como objeto 
de alquiler, identificada también con los nombres de subroga-
ción de útero, vientre de alquiler, maternidad por contrato, ma-
ternidad gestacional, gestante sustituta, gestante solidaria, madre 
sustituta, madre subrogada, entre otras. 

Es evidente que en el proceso de gestación intervienen órganos, siste-
mas y funciones que involucran a la mujer en su totalidad, por lo que 
las diversas denominaciones que se le han asignado a estas prácticas 
son equívocas. Términos como los mencionados están caracterizados 
por una relación de poder definida por condiciones de aparente supe-
rioridad racial, económica y/o educativa de quien solicita hacia quien 
gesta (Bartolini, 2014: 10).

La reflexión anterior debe llevar en primer momento a los le-
gisladores mexicanos a asignar la denominación que mejor corres-
ponda a esta práctica reproductiva, alejada de términos complejos 
o confusos para la población, pues es a esta última a quien van 
dirigidos. Si bien maternidad subrogada ha sido el término más 
común para referirse a esta modalidad reproductiva, tal denomi-
nación enfrenta una fuerte crítica, toda vez que, desde el punto de 
vista jurídico, subrogar en México hace alusión a: “El acto jurídico 
en virtud del cual hay una substitución admitida o establecida ipso 
jure, de pleno derecho, por la ley, en el derecho de un acreedor, por 
un tercero que paga la deuda o bien presta al deudor fondos para 
pagarla, permaneciendo idéntica e invariable la relación obligato-
ria” (Gutiérrez, 2012: 875).

Desde este punto de vista, el término subrogar se refiere a si-
tuaciones derivadas de incumplimiento de obligaciones crediticias. 
Por tanto, tratándose de maternidad subrogada, si bien existe una 
sustitución de la mujer que gesta por otra, dicho término, desde el 
punto de vista legal, no corresponde al acto jurídico que presupo-
ne la maternidad subrogada, pues en materia legal se refiere a la 







































Tabla 1. Legislación vigente (comparativa) 

Tabasco Sinaloa

Permitida a ciudadanos mexicanos unidos en matrimonio o concubinato,
que acrediten por certificado médico imposibilidad para la gestación

Secretaría de Salud controla y vigila proceso de gestación

Permite gestación homóloga y heteróloga

Mujer gestante en edad de 25 a 35 años

Mujer gestante puede donar óvulo

Permite hasta tres prácticas
reproductivas a mujer gestante.

Permite hasta dos prácticas
reproductivas a mujer gestante.

No específica sobre onerosa o altruista. Permite maternidad onerosa y altruista.

No especifica que debe tener hijos
biológicos mujer gestante.

Mujer gestante debe ser madre
de al menos un hijo biológico sano.

Denominaciones:
Madre gestante sustituta (si sólo gesta)

Madre subrogada (si donó óvulo
y además gesta).

Denominaciones:
Madres subrogadas gestantes

(aplica dicho término en general
a mujer gestante done o no el óvulo).

Acuerdo de gestación ante notario, 
firmado por los involucrados.

Se turna a juez competente para
aprobación (juicio no contencioso),

una vez aprobado, se turna a
Secretaría de Salud y Registro Civil

de la entidad para inscripción y
reconocimiento de derechos de filiación.

Acuerdo de gestación ante notario 
firmado por todos los involucrados, 
incluyendo al director de la clínica.
Dentro de las 24 horas siguientes

a la firma, debe notificarse al Registro 
Civil de la entidad, para que opere

filiación del menor a favor
de solicitantes.

En caso de madre subrogada,
realizar además trámite de adopción.

No especifica otro procedimiento
para caso de que gestante

haya donado el óvulo.

Los solicitantes contratan seguro
médico a favor de la mujer gestante.

Derecho a reclamar vía judicial pago
de gastos por daños a la salud

de la mujer gestante.

Fuente: Tabasco, artículos 380 Bis al 380 Bis 7 del Código Civil; Sinaloa, artículos 
282 al 297 Código Familiar. Callejas (2019: 141).
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R e s e ñ a

Yuval Noah Harari, 21 lecciones 
para el siglo xxi, Debate, 6a reimp., 
2020, México, 400 p. 

Salvador Moreno-Pérez1 

La primera dificultad para reseñar 
un libro es la elección, así que en 
esta ocasión me guie por el sentido 
común, escogí un best seller. El au-
tor es profesor de historia en la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén. Veo 
un cintillo en uno de sus libros, De 
animales a dioses, que dice más de 
cinco millones de ejemplares vendi-
dos. Así que hojeo el tercer libro tra-
ducido al español, 21 lecciones para 
el siglo xxi; y el título resulta relevan-
te en estos tiempos de pandemia. La 
primera edición fue hace dos años 
en España, y ahora estoy frente a la 
sexta reimpresión en México. 

1 Salvador Moreno-Pérez. Investiga-
dor adscrito al área de Estudios Sociales 
del cesop, Cámara de Diputados. Correo 
electrónico: salvador.moreno@diputados.
gob.mx

En un examen general noto que 
todos los temas son preocupaciones 
actuales y que el libro lo recomien-
da Bill Gates, Barak Obama y Mark 
Zuckerberg, entre otros. Entonces 
es tiempo de lectura. 

Ya en la introducción el autor 
nos advierte “en un mundo inun-
dado de información irrelevante, la 
claridad es poder”. Nos explica que 
la obra consiste en una serie de lec-
ciones cuyo objetivo es fomentar la 
reflexión con la finalidad de ayudar 
al lector a participar en los debates 
de nuestra época. 

El libro se divide en cinco partes: 
en la primera revisa la problemática 
política y tecnológica actual. Los te-
mas que aborda son la decepción, el 
trabajo, la libertad y la igualdad. En 
la segunda parte analiza las conse-
cuencias de la inteligencia artificial 
y la titula “El desafío político”; aquí 
las lecciones tratan de la comuni-
dad, la civilización, el nacionalismo, 
la religión y la inmigración. La ter-
cera parte, titulada “Desesperación 
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y esperanza”, aborda las lecciones 
provocadas por el terrorismo, la 
guerra, la humildad, Dios y el lai-
cismo. La cuarta parte está dedica-
da a la noción de posverdad y cómo 
el homo sapiens puede dar sentido 
al mundo que ha creado. Aquí las 
lecciones se refieren a la ignoran-
cia, justicia, posverdad y ciencia 
ficción. En la última parte trata de 
responder preguntas fundamenta-
les: ¿quiénes somos?, ¿qué debe-
mos hacer en la vida?, ¿qué tipo de 
talentos necesitamos? Con base en 
los conocimientos científicos, políti-
cos y religiosos, ¿qué podemos decir 
acerca del significado de la vida en 
la actualidad? El apartado se titula 
“Resiliencia” e incluye tres lecciones: 
educación, significado y meditación. 

El autor advierte la necesidad 
de crítica del modelo democrático 
liberal, ya que sin esa visión cues-
tionadora no se pueden reparar sus 
faltas ni ir más allá de él; la obra 
por tanto es una manifestación de 
la libertad de expresión. Parte de lo 
que se ha llamado “el fin de la histo-
ria”. Enseguida, aborda la crisis de 
lo que él llama el relato fascista, el 
relato comunista y el relato liberal. 

Uno de los temas centrales es 
cómo la infotecnología y la biotec-
nología podrían reestructurar no 
sólo las economías y las socieda-
des, sino también nuestro cuerpo y 

mente, aunque advierte un peligro, 
ya que los humanos siempre han 
sido mucho más duchos en inven-
tar herramientas que en usarlas sa-
biamente. Uno de los rasgos de la 
realidad actual es que el ciudadano 
de a pie se siente cada vez más irre-
levante en un mundo dominado por 
algoritmos; por ello afirma que en el 
siglo xxi quizá “las revueltas popu-
listas se organicen no contra la élite 
económica que explota a la gente, 
sino contra una élite económica que 
ya no la necesita… Es mucho más 
difícil luchar contra la irrelevancia 
que contra la explotación”.

Asegura que miles de millones 
de personas podrán volverse in-
necesarias desde el punto de vista 
económico. Aquí plantea la posibi-
lidad de que la inteligencia artificial 
(ia) pueda superar a los humanos no 
sólo en tareas rutinarias sino tam-
bién en las que exigen “intuición”, 
así como la probabilidad de que 
los individuos sean sustituidos por 
una red integrada. También abor-
da la posibilidad de que el mercado 
de arte sea sustituido por la ia, así 
como los empleos de conductores y 
médicos. 

Yuval Noah Harari pronostica 
la posibilidad de que en 2050 el 
mercado laboral se caracterice por 
la cooperación humano-ia en lugar 
de la competición entre una y otra. 
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En ese tiempo la idea de “un trabajo 
para toda la vida” y la idea de “una 
profesión para toda la vida” podrían 
parecer antediluvianas. 

El historiador plantea que ante 
el hecho de que la economía futura 
no nos necesite, ni siquiera como 
consumidores, se necesita desarro-
llar nuevos modelos sociales y eco-
nómicos guiados por el principio de 
proteger a los humanos y no a los 
empleos. Para ello propone la renta 
básica universal o servicios básicos 
universales. Los problemas de esas 
políticas van desde la propia defini-
ción de lo que se entiende por univer-
sal y lo básico. Al respecto considera 
que la felicidad humana depende 
menos de condiciones objetivas que 
de nuestras propias expectativas.

La pérdida futura de empleos 
masivos es una gran preocupación, 
pero afirma que lo que nos debe 
preocupar mucho más es el domi-
nio de los algoritmos, es decir, las 
dictaduras digitales. La libertad 
en el relato liberal es el valor más 
importante y queda consagrada en 
los derechos humanos; los senti-
mientos humanos reflejan el libre 
albedrío. Al respecto, vislumbra el 
riesgo de que la capacidad tecnoló-
gica acceda al corazón humano y lo 
pueda manipular, lo que convertirá 
a la democracia en un espectáculo 
emocional de títeres.

El autor considera que los sen-
timientos no están basados en la in-
tuición, la inspiración o la libertad, 
sino en el cálculo y pronto los algo-
ritmos informáticos podrán aconse-
jarnos mejor que los sentimientos 
humanos. A medida que gobiernos y 
empresas consigan acceder al siste-
ma operativo humano (sentimientos 
y emociones), estaremos expuestos 
a manipulación y publicidad dirigida 
con precisión y poco a poco perde-
remos nuestra capacidad de tomar 
decisiones por nosotros mismos.

Detalla la forma en que Google 
va ganando poder y cómo cada vez 
toma decisiones importantes por 
nosotros, por lo que la vida huma-
na dejará de ser un drama de toma 
de decisiones, donde perderemos la 
autonomía y seremos sólo un mi-
núsculo chip en un gigantesco sis-
tema de procesamiento de datos 
que nadie entiende en realidad. En 
el futuro la decisión de contratar o 
no a alguien la tomarán los algorit-
mos con avanzados conocimientos 
éticos. También advierte sobre los 
riesgos de las dictaduras digitales 
con los gobiernos autoritarios a tra-
vés de un control absoluto sobre los 
ciudadanos; sin embargo, vislumbra 
una esperanza, ya que a pesar del 
inmenso poder de la ia, por ahora su 
uso continuará dependiendo en cier-
ta medida de la conciencia humana. 
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El escritor aborda las dificul-
tades para lograr la igualdad hu-
mana. Al respecto señala que la 
globalización benefició a grandes 
segmentos de la humanidad, pero 
generó una creciente desigualdad y 
vaticina que en el siglo xxi una civili-
zación posindustrial que se base en 
ia, la bioingeniería y la nanotecno-
logía podría ser más independiente 
y autosuficiente, por lo que no sólo 
clases enteras, sino países y con-
tinentes enteros podrían resultar 
irrelevantes.

Aquí se hace necesario regular la 
propiedad de los datos como bienes 
más importantes. El nuevo modelo 
se basa en transferir la autoridad 
de los humanos a los algoritmos, 
incluida la autoridad para elegir y 
comprar cosas. La regulación de los 
datos enfrenta el problema de que 
no tenemos mucha experiencia al 
respecto, están por todas partes y 
en ningún lugar al mismo tiempo, 
afirma Harari. 

En la segunda parte comienza 
con una gran premisa: “La fusión 
de la infotecnología y la biotecnolo-
gía es una amenaza para los valo-
res modernos fundamentales de la 
libertad y la igualdad”. Cualquier 
solución al reto tecnológico tiene 
que pasar por la cooperación global, 
pero el nacionalismo, la religión y la 
cultura dividen a la humanidad en 

campos hostiles y hacen muy difícil 
cooperar globalmente. 

Una característica esencial del 
ser humano es su tendencia a vi-
vir en comunidad. En ese sentido el 
historiador analiza el papel de Face-
book como un mecanismo para for-
talecer los lazos comunitarios; sin 
embargo, se comprobó que los datos 
que se confiaban a Facebook fueron 
utilizados para manipular las elec-
ciones. El autor plantea que ante la 
desintegración de las comunidades 
uno de los retos es investigar si las 
redes sociales pueden ayudar a la 
creación de una comunidad huma-
na global. 

Por desgracia, afirma Yuval 
Noah Harari, fuera de las redes so-
ciales los humanos se sienten solos 
y alienados. La gente lleva vidas 
cada vez más solitarias en un plane-
ta cada vez más conectado. Afirma 
que Facebook difícilmente puede 
constituirse en una comunidad glo-
bal cuando se gana dinero a fuerza 
de captar la atención de la gente y 
vendérsela a los anunciantes, pero 
reconoce su compromiso ideológi-
co e invita a empresas y gobierno a 
competir con Facebook adoptando 
sus compromisos ideológicos como 
utilizar la ia para fortalecer el tejido 
social y propiciar la unión mundial. 

Uno de los objetivos de Face-
book es que las comunidades co-
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nectadas ayuden a promover a las 
desconectadas. Al respecto el histo-
riador afirma que durante el último 
siglo la tecnología se ha distanciado 
de nuestro cuerpo, “estamos más 
interesados en lo que ocurre en el 
ciberespacio que lo que está pasan-
do en la calle”, y lo que la gente ne-
cesita en realidad son herramientas 
para conectarse a sus propias expe-
riencias. Ahora los humanos están 
determinados por las reacciones en 
línea. El historiador considera que 
la humanidad no puede ser feliz si 
está desconectada de su cuerpo, 
si no se siente cómoda en su cuerpo 
no se sentirá cómoda en el mundo.

Advierte que sólo existe una ci-
vilización, pero la tesis dominante 
es del “choque de civilizaciones”, 
según la cual el mundo ha estado 
divido en varias civilizaciones cuyos 
miembros entienden el mundo de 
manera irreconciliable. Aquí hace 
un recorrido histórico sobre los con-
flictos entre naciones donde la iden-
tidad se define más por conflictos y 
dilemas que por acuerdos. El autor 
reconoce de forma concluyente que 
la humanidad está muy lejos de 
construir una comunidad armonio-
sa, pero todos somos miembros de 
una única y “revoltosa” civilización 
global.

Aquí Harari se pregunta si los 
nacionalismos pueden abonar a la 

solución de los problemas globales. 
La respuesta es que los nacionalis-
mos conducen a la guerra, aunque 
los estados-nación modernos tam-
bién crearon sistemas de asisten-
cia social, educación y bienestar. 
Después de ofrecer un panorama 
mundial de crisis y conflictos, la 
conclusión es que ninguna econo-
mía moderna puede sobrevivir sin 
una red comercial global y que la 
humanidad enfrenta retos comu-
nes que sólo pueden resolverse con 
cooperación global para enfrentar 
el reto nuclear, ecológico y tecno-
lógico. Tales desafíos obligan a ir 
mucho más allá del punto de vista 
nacionalista y considerar las cosas 
desde una perspectiva global o in-
cluso cósmica, afirma el historiador. 

Otra de las lecciones abordadas 
por el autor es el papel de las reli-
giones en los problemas técnicos o 
políticos y reconoce que la mayoría 
de las veces constituyen una parte 
importante del problema, mas no 
de su solución potencial, ya que se 
usan como sirvientas del naciona-
lismo moderno. 

En lo que se refiere a la inmigra-
ción, el historiador considera que se 
puede ver como un pacto con tres 
condiciones o términos básicos: a) 
el país anfitrión permite la entrada 
de inmigrantes en su territorio; b) 
los inmigrantes deben adoptar las 
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normas y valores fundamentales del 
país anfitrión, c) si los inmigrantes 
se asimilan hasta cierto grado, con 
el tiempo se convierten en miem-
bros iguales y completos del país 
anfitrión. 

El autor aborda los principales 
debates sobre el tema. Al respecto 
sobresale que la diferencia no impli-
ca jerarquías; no todas las culturas 
se caracterizan por el mismo nivel 
de aceptación; el color de la piel im-
porta mucho y observa las relacio-
nes entre culturalismo y racismo. 

En la tercera parte del libro, so-
bre la desesperación y la esperanza, 
el autor resume su pensamiento en 
la siguiente premisa: “Aunque los 
retos no tienen precedentes, y aun-
que los desacuerdos son enormes, 
la humanidad puede dar la talla si 
mantenemos nuestros temores bajo 
control y somos un poco más humil-
des respecto a nuestras opiniones”. 

Harari analiza el terrorismo 
como un hecho maximizado, ya 
que en el terrorismo el miedo es el 
argumento principal y existe una 
desproporción asombrosa entre la 
fuerza real de los terroristas y el 
miedo que consiguen inspirar. El 
autor afirma que el terrorismo es 
una estrategia militar muy poco in-
teresante, porque deja todas las de-
cisiones importantes en manos del 
enemigo. Al matar a unas cuantas 

personas, los terroristas consiguen 
que millones de ellas teman por su 
vida; sin embargo, los considera dé-
biles porque no pueden librar una 
guerra. 

Recomienda a los Estados lidiar 
contra los terroristas en tres frentes: 
acciones clandestinas contra redes 
terroristas; los medios de comuni-
cación deben evitar la histeria; la 
imaginación de cada uno, ya que es 
nuestro miedo interior lo que hace 
que los medios se obsesionen por el 
terrorismo y los gobiernos reaccio-
nen de manera desproporcionada. 

Otra lección relevante que da 
el autor es la cuestión de la guerra 
como una manifestación de la estu-
pidez humana, pero considera a la 
humildad como un posible remedio 
contra ese mal. Explica que la raíz 
de los conflictos se encuentra en el 
hecho de que la mayoría de la gen-
te suele creer que es el centro del 
mundo y su cultura el eje de la his-
toria humana, y aquí la ideología re-
ligiosa tiene un gran papel. El autor 
analiza el papel de las religiones en 
la definición de la ética y los nacio-
nalismos, así como la idea del mo-
noteísmo como causa del fanatismo 
religioso.

Harari recomienda la humil-
dad ante Dios, ya que cuando los 
humanos hablan de Dios profesan 
una modestia supina, pero después 
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usan el nombre de Dios para tratar 
despóticamente a sus hermanos. 
Ante ese fracaso religioso el autor 
propone el laicismo como una op-
ción viable. 

El ideal laico tiene varios com-
promisos como la verdad, la compa-
sión, la igualdad, la libertad de 
pensar, investigar y experimentar; 
se requiere mucha valentía para lu-
char contra los prejuicios y regíme-
nes opresivos; las personas laicas 
valoran la responsabilidad. 

Afirma que uno de los rasgos de 
la actualidad es la ignorancia, aho-
ra sabemos menos de lo que imagi-
namos. Nos encontramos en lo que 
los expertos han llamado “la ilusión 
del conocimiento”; creemos que sa-
bemos muchas cosas, aunque indi-
vidualmente conocemos muy poco, 
porque tratamos el conocimiento de 
los demás como si fuera propio. 

Los humanos sabrán menos 
de los artilugios tecnológicos, de 
las corrientes económicas y de las 
dinámicas políticas que modelan 
el mundo. Lo mejor que podemos 
hacer en tales situaciones es recono-
cer nuestra ignorancia individual, 
pero se pregunta nuestro historia-
dor: ¿cómo confiar en distinguir 
entre lo que está bien y lo que está 
mal, entre la justicia y la injusticia? 
¿Puede nuestro sentido de justicia 
estar anticuado? Cuando intenta-

mos comprender las relaciones en-
tre millones de personas a lo largo 
de continentes enteros, nuestro 
sentido moral queda abrumado, 
dado que dependo para mi existen-
cia de una red alucinante de lazos 
económicos y políticas globales. El 
sistema está estructurado de tal 
modo que quienes no hacen ningún 
esfuerzo para saber pueden vivir 
una dichosa ignorancia y los que sí 
lo hacen les costará mucho descu-
brir la verdad; entonces la ignoran-
cia e indiferencia hacen daño igual 
o mayor que el odio y la codicia. 

El autor ejemplifica las in-
justicias que surgen en el mundo 
contemporáneo por sesgos estruc-
turales a gran escala y nuestro 
cerebro no ha evolucionado para de-
tectar sesgos estructurales. Para in-
tentar entender y juzgar los dilemas 
morales globales se recurre a cua-
tro métodos: minimizar la cuestión; 
centrarse en una historia humana 
conmovedora que representa todo 
el conflicto; pergeñar teorías conspi-
ratorias; crear un dogma religioso o 
ideológico como refugio seguro fren-
te a la frustrante complejidad de la 
realidad. 

El historiador plantea que nos 
encontramos en la era de la posver-
dad cuyo poder depende de crear 
ficciones y creer en ellas; pero no 
como característica contemporánea 



R E S E Ñ A

Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública214

sino como algo permanente. Ejem-
plifica lo anterior con la existencia 
de los mitos religiosos. En la prác-
tica, afirma Harari, el poder de la 
cooperación humana depende de 
un equilibrio delicado entre verdad 
y ficción. 

A lo largo de la historia los eru-
ditos se han enfrentado al dilema de 
si están al servicio del poder o de la 
verdad; los humanos prefieren el po-
der a la verdad. Lo anterior no signi-
fica que las noticias falsas no sean 
un problema grave y que la verdad 
no exista. El historiador recomienda 
invertir en información de calidad y 
las lecturas científicas relevantes. 
Los humanos controlan el mundo 
porque pueden cooperar mejor que 
ningún otro animal, y pueden coo-
perar tan bien porque creen en las 
ficciones. 

En la última parte, titulada 
“Resiliencia”, el autor se pregunta: 
¿cómo vivir en una época de des-
concierto cuando los relatos anti-
guos se han desmoronado y todavía 
no ha surgido un relato nuevo que 
los sustituya?

La tecnología nos permite mo-
dificar cuerpos, cerebros y men-
tes, ya no podemos estar seguros 
de nada, ni siquiera de aquello que 
parecía fijo y eterno. El cambio es 
la única certeza que tenemos y la 
incertidumbre su característica dis-

tintiva. Ahora nuevamente adquiere 
sentido encontrar el significado de 
la vida, la función única de cada 
uno, y llevar una vida satisfactoria 
significa cumplir esa función. Aquí 
el autor habla de las crisis de los re-
latos o ideologías y rescata la tras-
cendencia humana como uno de los 
objetivos de la vida. 

La vida no es un relato, pero 
existen porque los humanos ne-
cesitan creer en ellos, porque dan 
sentido e identidad. El historiador 
explica que la mayoría de los relatos 
se mantienen cohesionados por el 
peso de su techo más que por la so-
lidez de sus cimientos; aquí lo ejem-
plifica con las religiones y sus ritos. 
Aborda la necesidad de sufrimiento 
para el convencimiento de que el re-
lato es real; el sacrificio fortalece la 
fe humana y de ahí la existencia de 
mártires.

La mayoría de los grandes rela-
tos de la humanidad han estable-
cido ideales que la mayor parte de 
la gente no puede cumplir y la bús-
queda humana de sentido a la vida 
acaba muy frecuentemente con una 
sucesión de sacrificios. Afirma con-
tundente que el sentido de la vida 
no es un producto prefabricado, no 
hay un guion divino, nada externo 
puede dar sentido a la vida, es el hu-
mano el que lo impregna de signifi-
cado mediante el libre albedrío y a 



R E S E Ñ A

215VOLUMEN 14  •  NÚMERO 30  •  ENERO-JUNIO DE 2021

través de sus propios sentimientos, 
pero cuestiona si los humanos real-
mente tenemos libre albedrío y se 
pregunta sobre el sentido de la vida. 

La última lección se trata de la 
meditación como una forma de en-
contrar sentido a la vida y la iden-
tidad. El historiador encontró en 
un curso de meditación Vipassana 
(introspección), basada en la intui-
ción, de que el flujo de la mente se 
halla estrechamente interconecta-
da con las sensaciones corporales. 
Aquí Noah Harari aborda cuestiones 
fundamentales como las diferencias 
entre mente y cerebro, y considera 
que una de las formas de conocer la 
mente humana es la meditación, 
la cual debe considerarse como una 

herramienta científica. Se trata de 
que en el futuro no dejemos que 
esta tarea la haga el algoritmo: se-
rán los algoritmos los que decidan 
por nosotros quiénes somos y qué 
deberíamos saber sobre nosotros o 
elegimos hacerlo por nosotros mis-
mos, pero desde ahora, concluye 
Yuval Noah Harari. 

21 lecciones para el siglo xxi sin 
lugar a dudas es una lectura que 
modifica la vida y las estructuras 
de nuestro pensamiento. La breve 
reseña de los 21 capítulos es ape-
nas un pequeño destello de lo que 
el lector encontrará en la redacción 
sencilla, pero con numerosas refe-
rencias históricas, para ejemplificar 
los retos del futuro. 
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El Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública de la Cámara de Di-
putados invita a todos los miembros 
de la comunidad académica a enviar 
artículos, ensayos y notas de investi-
gación para su publicación en la Re-
vista Legislativa de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública.

La Revista Legislativa de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública es una 
publicación arbitrada que busca 
promover la producción de estudios 
sobre ciencias sociales y opinión 
pública en el ámbito legislativo, con 
la finalidad de que complementen el 
trabajo de la Cámara de Diputados. 
La revista es publicada dos veces al 
año, en junio y diciembre, y acepta 
escritos tanto en español como en 
inglés.

Partiendo de los ejes temáticos que 
guían el trabajo del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública, 
los artículos, ensayos y notas se re-
lacionarán con los siguientes temas:

• Competitividad (ciencia y tecnolo-
gía, desarrollo sustentable, libre 
competencia y pymes),

• Desarrollo regional (federalismo, 
infraestructura, planeación ur-
bana y regional, comunicaciones, 
políticas energéticas),

• Política internacional (libre co-
mercio, migración, política com-
parada, seguridad, terrorismo y 
acuerdos internacionales),

• Política interior (democracia, go-
bernabilidad, reforma del Estado, 
elecciones y partidos políticos, 

transparencia y rendición de 
cuentas),

• Política social (desarrollo social, 
educación, grupos indígenas, se-
guridad social, discriminación y 
pobreza),

• Opinión pública (participación 
ciudadana, encuestas, estudios 
de opinión),

• Seguridad pública (derechos hu-
manos, procuración de justicia, 
reforma judicial, delincuencia or-
ganizada, delitos de alto impacto 
y régimen penitenciario).

Los artículos y ensayos propues-
tos deberán ser originales e inédi-
tos. Asimismo, no deberán estar 
postulados simultáneamente para 
su publicación en otras revistas 
u órganos editoriales. Los textos 
participantes entrarán en un pro-
ceso de selección que responderá 
a estrictos criterios de revisión por 
pares bajo la modalidad de doble 
ciego.

No existen límites temporales ni 
geográficos, pero sí se precisa que 
los textos participantes sean rele-
vantes para las ciencias sociales.

Los derechos de autor de los ar-
tículos y ensayos aceptados pasa-
rán a ser propiedad del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica de la Cámara de Diputados. 
Para futuras reimpresiones o pu-
blicaciones de dichos textos se re-
querirá la autorización del Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública. Todos los autores deberán 
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firmar una carta de cesión de dere-
chos una vez aceptado el artículo.

PROCESO DE SELECCIÓN

• Una vez que los textos hayan sido 
recibidos, los coordinadores edi-
toriales realizarán una selección 
previa mediante la cual se exclui-
rán aquellos trabajos cuyo con-
tenido sea ajeno a la temática de 
la revista, así como los que no se 
atengan a los lineamientos edito-
riales establecidos en esta con-
vocatoria. La decisión del Comité 
Editorial de la Revista Legislativa 
de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública en esta primera fase de 
evaluación es inapelable.

• Los originales seleccionados en 
la primera fase se enviarán a 
dos evaluadores externos, que 
serán especialistas de reconoci-
do prestigio en el tema, para su 
dictamen. Se observará el más 
riguroso anonimato tanto de los 
autores como de los evaluadores. 
En caso de que exista divergen-
cia entre los dictámenes de los 
evaluadores, que uno recomien-
de para su publicación y el otro 
no, se enviará el artículo a un 
tercer evaluador cuyo dictamen 
será considerado definitivo. Úni-
camente los artículos que hayan 
completado todas las fases del 
proceso podrán ser considerados 
como artículos aceptados.

• En caso de que las colaboracio-
nes superen el número de artícu-
los que son factibles de publicar 
en la revista, el Comité Editorial 
emitirá una decisión final relativa 
a qué artículos serán publicados 

en este número y, con la acepta-
ción del autor (o autores), cuáles 
serán susceptibles de ser inclui-
dos en números posteriores.

• En todos los casos la decisión del 
Comité podrá ser:

1. Publicación.
2. Recomendación de correccio-

nes y realización de éstas a 
consideración de los revisores 
y del Comité Editorial.

3. No aceptación.

• En caso de que se detecte alguna 
anomalía, plagio o cuestión ética 
dentro de los artículos, el Comi-
té Editorial actuará de acuerdo 
con las pautas publicadas por el 
Committee on Publication Ethics 
(http://publicationethics.org/).

RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS
Y ENSAYOS

• Durante el año con miras al pro-
ceso de dictaminación y a la pu-
blicación cuatrimestral en enero, 
mayo y septiembre.

CRITERIOS EDITORIALES PARA 
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS

• El artículo o ensayo deberá ser 
inédito.

• El autor (o autores) deberá redac-
tar una carta de exposición de 
motivos (máximo una cuartilla) 
con una descripción breve del ar-
tículo/ensayo y los argumentos 
por los cuales considera que la 
obra podría ser de interés legis-



lativo, es decir, que sean trabajos 
que se relacionen con los temas 
de las Comisiones y Comités Le-
gislativos o temas de coyuntura 
nacional. Las cartas de exposi-
ción de motivos serán tomadas 
en cuenta por el Comité Editorial 
para determinar qué trabajos se-
rán publicados.

• En la portada deberá aparecer 
el nombre completo del autor (o 
autores) y del artículo o ensayo, 
así como una breve ficha curri-
cular que deberá contener: grado 
académico, institución o depen-
dencia en donde labora, líneas de 
investigación, dirección postal, 
correo electrónico y número tele-
fónico.

• Se considerará como artículo o en-
sayo los trabajos que sean resulta-
do de investigaciones académicas 
de excelencia, que contengan pers-
pectivas teóricas e interpretación 
de los temas de manera rigurosa y 
creativa. Se dará prioridad a aque-
llos cuyo contenido proporcione 
herra mientas relevantes y origina-
les de análisis para el debate pú-
blico.

• Es necesario que todos los artí-
culos cuenten con un breve resu-
men (máximo 150 palabras) que 
describa los contenidos del texto 
tanto en inglés como en español; 
así como seis palabras o frases 
claves tanto en inglés como en 
español. Además, el título del ar-
tículo tendrá que estar en espa-
ñol e inglés.

• La extensión del artículo o ensa-
yo deberá contener como mínimo 
6 mil palabras y como máximo de 
9 mil, así como tener una exten-
sión mínima de 20 cuartillas y 
máxima de 30.

• Por nota se entenderá toda aque-
lla comunicación cuya extensión 
no rebase las 15 cuartillas, pero 
que sea mayor de 10 y, de igual 
modo, deberá contener un mínimo 
de 3,000 palabras y un máximo de 
4,500. Las notas son textos cuya 
profundidad en el tema es menor 
que la de un artículo, presentan 
un avance de investigación y si 
bien exige el mismo rigor académi-
co, tienden a ser más descriptivos. 
El proceso de revisión de nota será 
interno y los miembros del Comité 
Editorial podrán tomar la decisión 
de enviar notas con especialistas 
para su posible revisión y correc-
ción.

• El artículo, ensayo o nota, debe-
rá presentarse en tamaño carta, 
con letra estilo Arial de tamaño 
12 y un interlineado de 1.5.

• El margen izquierdo será de 2.5 
cm y el derecho de 3 cm.

• Los cuadros, mapas y gráficas 
deberán cumplir las siguientes 
características: letra estilo Arial 
de 10 puntos, con las figuras (ba-
rras, columnas, líneas, pasteles) 
de color blanco, negro y/o con 
tramas de líneas o puntos. Di-
chos elementos deberán ser en-
tregados tanto integrados al texto 
como en un archivo anexo (Word, 
PowerPoint o Excel) y su presen-
tación deberá ser clara, precisa 
e incluir, en todos los casos, su 
respectiva fuente.

• Para las referencias bibliográ-
ficas deberá utilizarse la pauta 
Harvard-apa en la que se escribe 
entre paréntesis el apellido del 
autor, el año de la publicación 
y la página o páginas citadas, 
ejemplo: (López, 2007: 8-13). Es 
importante presentar la informa-



ción completa de las referencias, 
mismas que deberán ser verifi-
cadas de manera cruzada con la 
sección de bibliografía. De acuer-
do con este método de citado la 
bibliografía deberá ser ordenada 
de manera alfabética conforme a 
los apellidos de los autores y se-
guir los siguientes cánones:

– Libros: apellido y nombre del 
autor, año entre paréntesis, tí-
tulo en cursivas, lugar o país, 
editorial.

–  Capítulos de libro: apellido y 
nombre del autor, año entre 
paréntesis, título entre comi-
llas, nombre del libro en cursi-
vas, lugar o país, editorial.

– Revistas: apellido y nombre del 
autor, año entre paréntesis, tí-

tulo entre comillas, nombre de 
la revista en cursivas, tomo o 
volumen, número, lugar o país, 
editorial.

– Internet: apellido y nombre del 
autor, año entre paréntesis, 
título, nombre del sitio Web, 
dirección url completa y fecha 
del artículo o, en su caso, de la 
consulta.

Los artículos, ensayos o notas debe-
rán enviarse a:

revista.legislativa@congreso.gob.mx

En todos los casos se comunicará 
al autor, vía correo electrónico, el 
resultado de la decisión del Comité.



The Center for Social and Public 
Opinion Studies invites all mem-
bers of the academic community to 
submit for publication research pa-
pers, essays and research notes for 
the Legislative Journal of Social and 
Public Opinion Studies.

The Legislative Journal of So-
cial and Public Opinion Studies is a 
peer-reviewed journal that seeks to 
encourage the production of stud-
ies on social sciences and public 
opinion in order to complement the 
work of the Mexican Chamber of 
Deputies.

The Journal is currently pub-
lished twice a year, in June and 
December, and accepts papers in 
Spanish and English on the follow-
ing topics:

• Competitiveness (science and 
Technology, sustainable develop-
ment, free competence and small 
and medium enterprises);

• Regional Development (federal-
ism, infrastructure, urban and 
regional planning, communica-
tions and energy policies);

• International Politics (compara-
tive politics, free trade, human 
rights, international security, 
migration, terrorism and interna-
tional agreements);

LEGISLATIVE JOURNAL OF SOCIAL AND PUBLIC OPINION STUDIES
N° 31, CALL OF PAPERS1

1 In case of discrepancy between the Span-
ish language original text and the English 
language translation, the Spanish text will 
prevail.

• Public Opinion (citizenship, sur-
veys, opinion studies), and

• Public Security (judicial reform, 
organized crime and judicial sys-
tem).

Papers and essays must be orig-
inal and unpublished. Also, they 
must not be submitted simultane-
ously to other journals or any pub-
lication. Participant texts will enter 
into a process of selection that will 
meet strict quality criteria through 
a blind peer-review process.

There are neither geographic nor 
temporal limits, but it is necessary 
that the papers review a relevant 
topic for the Mexican Chamber of 
Deputies.

The publication rights of the 
accepted papers and essays will 
pass over to the Center for Social 
and Public Opinion Studies of the 
Mexican Chamber of Deputies. For 
further publications it will be nec-
essary to have the permission of 
the Center. All authors must sign a 
letter of transfer of rights when the 
paper is accepted.

SELECTION PROCESS

The Editorial Board shall dismiss 
those papers and articles whose 
content is not related to the legisla-
tive issues, as well as those that do 
not fulfill the requirements declared 
in this document. The decision of 



the Editorial Board of the Journal 
of Social Studies Legislative and 
Public Opinion in this first phase of 
evaluation is final.

The selected originals will be sent 
to two external experts in the giv-
en topic. The strictest anonymity 
of both authors and reviewers will 
be observed. If the reviewers do not 
coincide in their reports, one rec-
ommends for publication and the 
other not, the paper will be send to 
a third reviewer which report will be 
consider definitive. Only the papers 
and articles that have pass all the 
process will be considered as ac-
cepted articles.

In case the papers received out-
number the publication capacity, 
the Editorial Board shall have the 
last word regarding which articles 
are to be published and which are 
to be published in further numbers.

In any case, the Editorial Board 
decision will either be:

1. Publication.
2. Publication with corrections 

subject to reevaluation.
3. Rejection.

In case that an anomaly, plagia-
rism or other ethical issue is found 
in any paper the editorial commit-
tee will act according to the norms 
published by the Committee on 
Publication Ethics (http://publica-
tionethics.org/)

SUBMISSION OF PAPERS

• During the year with twice a year 
publication date in mind (june 
and december).

• Papers or essays must be unpub-
lished.

• The author or authors must write 
a brief description of the paper/
essay that describes how their 
paper is relevant for the work of 
the Mexican Chamber of Dep-
uties, which means that papers 
are related to the topics dis-
cussed by the Commissions and 
Committees of the Chamber. This 
brief explanation shall be taken 
into account to determine which 
papers are to be published.

• The cover must show the com-
plete name of the paper and the 
author/authors. As well a small 
curriculum containing the aca-
demic degree, working institu-
tion, investigation area, address, 
e- mail and phone number.

• It is considered as an article or 
an essay any work that results 
from original academic research, 
containing theoretical perspec-
tives and a rigorous and creative 
interpretation of the subjects 
studied. Priority will be given to 
those works that provide rele-
vant content and original tools of 
analysis for public debate.

• All articles must contain an ab-
stract (150 words maximum) in 
English and in Spanish, and also 
six key words or key phrases in 
English and in Spanish.

• Articles and essays must be writ-
ten in a minimum of 6000 words 
and a maximum of 9000 words.

• A research note is any paper 
around 10 and 15 pages, or with 
a minimum of 3 000 words and a 
maximum of 4 500 words. Notes 
are less profound on a topic than 

EDITORIAL CRITERIA



articles. They are a preliminary 
version of an investigation; nev-
ertheless, academic rigor is de-
manded. The research notes will 
only be evaluated by the Editorial 
Board.

• Any paper shall be presented in 
Arial 12 pt and 1.5 line spacing.

• Left margin: 2.5 cm, and right: 3 
cm.

• Charts, maps and graphics must 
contain the following character-
istics: Arial 10 pts, with figures 
(bars, columns, lines, pie) as well 
in color black, white and gray, or 
lines and dots patterns. Such ele-
ments shall be presented merged 
into the text and aside in an Ex-
cel file. The submission must be 
clear, precise and include in ev-
ery case its respective source.

• For bibliographic references, the 
Harvard-apa citation style should 
be used, between parenthesis, to 
write down the author’s name, 
the year of the publication, and 
the page or pages referred to; for 
instance: (López, 2007: 8-13). It 
is of main importance to write 
down the complete reference, for 
it is to be verified in crossed way 
with the bibliography section. 
Such a section is should be writ-
ten in the following form:

– Books: Full name of the au-
thor, year in parenthesis, 
subject in italics, country, edi-
torial and pages.

– Book chapters: Full name of 
the author, year in parenthe-
sis, title between quotation 
marks, name(s) of the au-
thor(s), book title in italics, 
place or country, editorial.

– Magazines: Full name of the 
author, year in parenthesis, 
title within quotation marks, 
name of the magazine in ital-
ics, volume, number, place or 
country.

– Internet: Full name of the au-
thor, year in parenthesis, title, 
name of the website, URL full 
address, date of the article and 
date of retrieval.

– Bibliography must be written 
in alphabetical order accord-
ing to the family names’ of the 
authors.

Please send paper submissions to:

revista.legislativa@congreso.gob.mx

In all cases, authors shall be noticed 
via e-mail the Committee’s decision
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